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1 NTRODUCCI ON 

En los diferentes cátedras que seguí en la Facultad de Filosofía y -
Letras y dentro del Colegio de Historia, especialmente en la Cultura Latina-·· 
americana que imparte mi querido maestro Manuel Fernández de Velosco, n;e -
percaté de como América entero logró su independencia, llamándome muy es
pecialmente la atención la abolición de la esclavitud y la emancipación haiti~ 
na, 

Se puede considerar que la independencia de Haití influyó en la -
emancipación de los colonias hispanoamericanos, por supuesto que de antemano 
se debe tener en cuenta cual ero la siruación existente en aquel tiempo tanta 
en Europa cano en América. 

El mundo europeo vivía un período de agitación durante los siglos
XVII y XVIII que repercutió en América. Se trataba de destruir el absolutis-
mo, para fonnor una monarquía constitucianol, se difundían las ideas de liber- · 
tad y soberanía del pueblo, se daban a conocer los nuevas ideos de libertad -
de comercio. 

En Francia se estaba transformando la política, la sociedad y la ~ 
economía por medio de la Revolución, y los nuevas ideas de libertad de igual
dad y fraternidad rápidamente se expandieron por el mundo, teniendo enorme -
preponderancia dentro de sus propias colonias de América, como en Haití, 

Espai'la vivía días azarosos, Carlos IV había sido tomado prisionero, 
se suscitó la invasión napoleónica, más tarde la oposición de Fernando VII al -
establecimiento de la Constitución de Códiz, todo esto provocó en sus colonias 
de América un movimiento de autonomía, el problema aumentó cuando surgie-
ron los ingleses con sus nuevos corrientes de liberalismo comercial e incitaban
ª estas colonias a exigir su libertad. Espo~a veía que su hegemonía colonial· 
se derrumbaba, 

Pcr otra parte Holanda había emprendido su laboriosa tarea de avi:! 



turarse en los meres, fu{tal su éxito que en poco tiempo logró formar un am
plia comercio en Asia, Oriente, Europa y Américo, siendo que en esta última 
formó colonias en Brcisil, las Gu.ayanos y las Antillas, con el fin de perjudicar
la economía espanola con la cual había tenido algunos problemas de índole re 
ligioso. -

En la época que estalló la Revolución en Froncio, lngloterro esta
ba en plena evolución económico y su único propósito ero asegurar su hegema 
nía mercantilista, por ello formó la más grande flota mercante del mundo, pro
tegido por una poderosa marina de guerra, y se puede decir que adquirió ésta
preponderancia económica debido a que supo intercambiar sus productos entre -
sus colonias; pero no solo se destacó lnglaterro en el comercio, sino que muy
pront;i empezó a desorrollor la industria, se preocupó entonces por vender sus -
productos elaborados y el comercio esclavo lo cambió por producción más efec 
tiva que fueron los máquinas y evitó o toda costa que se continuara con el tr6" 
íleo de esclavos negros aparentando ante el mundo entero ser los iniciadores : 
de la política antiesclavista. 

Mientras esto acontecía en las principales nociones europeas, los -
colonias se encontraban sometidas a un régimen autoritario y absolutista con to 
da clase de prohibiciones y distinciones, solo se sacaba el mejor provecho en: 
la economía a hose de la explotación del esclavo que vivía en circunstancias
sumamente penosas. Pronto la inconfonnidad de la sociedad colonial se hizo -
general, fue entonces cuando los colonos se lanzaron a la lucha definitiva de 
la libertad y proclamaron sus derechos políticos. Resultaba imposible paro los 
gobiernos metropolitanos reprimir estos insurrecciones, ya que las propias necio 
nes europeas se encontraban convulsionadas en una ola de desórdenes de guerra 
e inconfonnidades. 

Después de dar esta pequena resel'ia de la situación en el mundo, -
resulta fácil comprender al pueblo haitiano el cual solo esperaba un pretexto -
para mostrar su inconformidad y sublevarse sin ser aplastados por la violancia -
de las fuerzas de la metr6poli como en ocosiones pasadas y este pretexto fue -
la Revolución Francesa," 

Se puede decir que lo guerra de independencia haitiana ha sida -
una de las más crueles debida al odio tan ename engendnido por los negros -
centro los blancos por las grandes injusticias de los se~ndos, aunque no por -
ello excluiremos la crueldad que existió tombién en las demás independencias -
latinoamericanas. 

Haití tuvo una ename importancia en el pasado por ser el primer -



enlace can América. Dicha isla fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de -
diciembre de 1492, desembarcó al dio siguiente, cuando se conmemoraba a Sn. 
·Nicolás por lo que desde enlonces se le dió el nombre de Son Nicolás a la -
.Bah ro donde tocó tierra. 

La isla estó limitada al norte por el Océano Atlártico, ol sur por 
el Mar de las Antillas, al este lo República Dominicana y al oeste se encuen 
Ira Cubo, separado de esto isla por un canal el cual llevo el nombre de Ca-: 
nol del viento o de Jamaica. Las penínsulas más importantes son la del norte 
llamada de San Nicolás que se acerca a Cuba, y lo del sur llamada de Tibu
rón; es un tentáculo lanzado hacia Jamaica, entre ombasse encuentro el Gol
fo de Gonove y en lo porte media de este golfo está lo is lo de Gonove, fren 
te a esta isla viendo al este se encuentra Puerto Príncipe que es el punto cru
cial de las comunicaciones terrestres y aéreas, (1) -

La isla en un principio fue totalmente poblada por espoffoles, pero a por 
tir de 1550 la parte occidental fue empeíándose a colonizar por bucaneros fronce.: 
ses que hacían incursiones paulatinas estableciéndose primero en la isla de lo : 
Tort;ga y posterionnente se fueron adueñando de tierra finne, ésto dió por cau 
sa algunas riñas entre ambas regiones, desde entonces el territorio quedó dividT 
do en dos repúblicas: La República Dominicana de idioma espo~ol y La Repúb~ · 
ca de Haití de idioma francés. Haití ocupa lo parte oeste de la isla, y es la 
segunda de las Antillas mayores por su extensión. (2) 

La linea costera haitiana tiene 1400 Kms., por consecuencia de es· 
te desarrollo de litoral y su configuración excepcional, ningún punto del terri: 
torio se encuentro o más de 90 Kms. del mar. 

Haití es esencialmente montaffoso, cuento con algunos ríos siendo -
los más importantes y caudalosos el de Jeremie, Boroderes, Nippes, Leogone y 
Artibonite, este último nace en territorio espaffol pero desemboca en territorio 
francés. En los alrededores de lo isla encontramos algunas islas más pequenos, 
como lo de Lo Tortuga situado en la costa del Atlántico, frente a Port du Paix, 
esta isla tuvo una extraordino ria preponderancia desde el descubrimiento hasto
fines del siglo XVII. Otra de estas islas es la de Gonove que en la actuali
dad es más importante que la de Lo Tortuga. 

Es interesante la función que en el transcurso de lo conquista y co 
lonizaci6n de América desempel'.ó Haití por ser la primera colooia en este con
tinente. La magnitud y los condiciooes topográficas de la isla dieron ocogido
al primer estacionamiento político pennanente de Espooo en las Islas Occiden
tales, la elección probablemente na se hizo al azar, sino que fue más bien un 
imperativo de la geografía, yo que se ha dicho que esta isla es tierra insular-



y tiene fisonomía de continente, Cuba, Jamaica y Puerto Rico son estrechos• 
y sus montailas quieren lanzarse al mar, mientras que .en Haití sus montanas es 
tán en el centro, sirviendo de fijos arbotantes que delimitan llar.uros y vertieñ 
~. -

La isla sirvió y sirve a todos los elementos naturales necesarios pa
ro formar una colonia; cuenta con llanuras y perfiles, agua abundante, clima -
variado, montailas y vertientes, en una palabra se puede decir que Espooo en 
contró resguardo cómodo paro su afianzamiento inicial, que adq•Jirió más larde
carácter de permanencia, desde donde se iniciaron los grandes viajes comercia 
les con nuevos productos para toda Europa. (3) -

La existencia de sus numerosos puertos permite el estacionamiento -
de buques de gran calado y con ello se facilita la exportación e importación -
de diferentes productos. 

Desafortunadamente el esplendor y las riquezas alcanzados por Hai 
ti en tiempos de la colonia han desaparecido en la actualidad, la producción: 
declina cada vez más y todo ello debido a la poco coordinación de su pobla
ción en el trabaja y sus problemas políticos. 

Su colonización, la heterogeneidad de su población, lo reducido -
de su territorio y su gobierno completamente negro le hon dodo características 
y perfiles muy peculiares. 
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CAPITULO 1 

DE lA COLONIZACION ESPAf'lOlA A lA FRANCESA 

A.· DESCUBRIMIENTO Y ffilMERAS COLONIZACIONES 

1.- Asentamiento. 
2.- Internacionalización del Coribe. 
3.- Filibusterío. 
4. • Esfuerzo de reconquisto de Espoña 

B.· BASES DE lA COLONIZACION FRANCESA 

1.- Espoila pierde su autonomía en el Caribe. 
2.- la irutitucionalización. 
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DE LA COLONIZACION ESPAÑOLA A LA FRANCESA. 

Las colonizaciones de América y las Antillas fueron llevadas a ca
bo por los espa~oles, siendo el punto de partida lo isla de la Española la -
cuJI fue descubierta en el prhier viaje de Colón, sin embar~o en la coloniza· 
ción de dicha isla empezaron a surgir problemas políticos, por las constantes • 
intrigas en el gobierno, estos problemas se acrecentaron con la infiltración de 
algunas naciones como Francio, Inglaterra y Helando dentro del Caribe, quie
nes pretendían adquirir territorio y ÍOITllar sus colonias, esto produjo debates ar 
modos entre españoles y estas naciones, dando por resultado que años más tar.: 
de Francia fonnara su colonia al oeste de la Española, y otros territorios del • 
Caribe quedaran bajo el gobierna de estos imperios. "Entendiéndose por el -
Caribe los islas Antillanos, que ven desde Yucotón hoste el Golfo de Pcrion; -
las tierras continentales de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica¡ las de 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y Yucatán y todas las islas, los islo 
tes y los cayos comprendidos dentro de esos límites''. (4) -

A.- DESCUBRIMIENTO Y PRIMERAS COLONIZACIONES 

La Española fue el primer eslabón de aquella cadena que debía de 
sujetar tan rudamente a las nuevas tierras que se conquistarían más tarde y sos 
tener en una palabra, a toda la América Española. -

Esto fue el amanecer de la historia, con una igualdad en el habla, 
en la religión, en sistemas legales, de fusión de raza y costumbres populares,
etc. Nacía así el imperio español que nos mostraría el tras~ado de ideas del-
antiguo mundo a estos nuevas tierras, por lo que es de consideración atraer 
nuestro interés a esta isla. 

Colón esperaba encontrarse can otros manifestaciones de cultura 
más avanzada, pero dicha ciudad a su vista daba el aspecto de suma sencillez 
primitiva excenta de necesidades y caprichos, a la gente de esta isla no le im 
portaba poseer bienes temporales; cubrían su cuerpo con vestidos de cuero y ar 
godóo. (5) -

"Taínos, de origen aroucano eron los indios de Haití o a·uiiqueya; 

., 
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los indios daban el nombre de Quisqueyt1 o esta isla, que quería decir "madre 
de todos los lierras", aunque lombién solían llamarle Hoilí, que quería decir -
"tierra mootoñoso". (6) -

El idioma que hablaban los taínos o juzgar por los juicios de los • 
cronistas constituían un rico, sonoro y complejo parlar, bastante flexible1como 
para modelarse en los cantos rimados compuestos por los trovadores populares -
con ocasiones de fiestas públicas o religiosas, (7) 

Aquellos pueblos, cuya ferocidad probablemente han exagerado es
critores, diciendo que eran antropófagos, que combatían tonto hombres como -
mujeres, que habían recorrido el mar desde su infancia y estaban habituado1 0 -

navegar, y a manejar los armas, solieron sin duda de los valles de los Apolo
ches, penetraron en lo Florido, arrojándose después sobre los Lucoya1 y pasan
do de uno o otro habían hecho de la Guadalupe su plazo de armas; otrOI de· -
semborcoron en el continente meridional, encontrándose sus huellas hoste en el 
Orinoco y el Brasil. (8) Hay autores que se expresan completamente distinto,· 
dicen que los habitantes de Quisqueya eran los hombres más humanos, más pa
cientes y más pacificas, sin odios, sin rencillas ni bullicios, tiernos, dócilc;, 
no podían resistir trabajos forzados por su constitución débil, fácilmente morían 
de cualquier enfermedad, aunque eran vivos de entendimiento. (9) 

El 12 de Diciembre, Colón efectuó lo ceremonia de lo tomo de po 
sesión de lo isla, sin que a ello se opusieran los plantadores. Construyó el : 
fuerte de la Navidad con lo carabela la Santa Mario que naufragó en lo isla· 
y en lo cual iba Colón, en dicho fuerte dejó 48 hombres a los órdenes de •• 
Don Rodrigo de Arando, para recoger noticias y por falto de lugar en los cara 
beles restantes, más tarde el almirante regresó o España. -

Se puede decir que lo verdadero colonización de La Española se -
efectuó o partir del segundo viaje de Colón. Cuando regresó el almirante a -
la isla o fines de 1493 con una expedición de 1500 hombres se encontró el •• 
fuerte de La Navidad destruido y sin ningún vestigio de sus enligues ocupantes, 
los cuales habían exasperado o los naturales con sus brutales insolencias, y los 
caribes cansados los acometieron y los exterminaron, Colón no pudo comprobar 
como se había realizado el hecho y pareciéndole peligroso el lugar, fue a lo· 
desembocadura del río Isabel, donde fundó lo primero colonia poblado por es·· 
pciñoles. La isla de Lo Españolo se fue poblando codo día más con gente de· 
lodc índole. Se fundaron otros fuertes como el de Santo Tomás o los órdenes
del Alcalde Mosén Pedro Morgorite. Pronto surgieron conflictos con los caci
ques vecinos, los que se opusieron al avance de los españoles pero o pesar de 
todos los problemas continuaron en su intento de conquista; se internaron o mar 
chas farzodaJ a través de montanas y bosques, derrotando o los indios y funda~ 
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do las fortalezas de Santa Catalina y Esperanza a orillas del Yaque. 

Colón atendió con celo la propiedad de la isla hasta 1499 en que
las calumnias de sus émulas dieron motivo a que fuera llamado a la metrópoli, 
su reemplazante, Francisco Bobadi lla, tuvo la osadía de cargarle de cadenas -
mandándole preso a España can sus hermanos. Aunque desagraviado Colón par 
su monarca, continuó Bobadilla en el mando de la isla, quien se distinguió en 
su gobierno por sus crueldades con los indios a quienes obligó a trabajar en -
las minas y aumentaron los desórdenes de todo género, por lo que fue depues
to al año de su gobierno o poco más por Don Nicolás de Ovando comendador 
de la orden de caballería de Alcántara, designado el 3 de septiembre de 1501 
como gobernador de la islo con amplios poderes, 

Todo se había ido transformando desde el día en que se llegó por -
primera vez a estas tierras, Colón narraba con cierta tristeza al rey lo que su 
cedía en los colonias, "Desde que dejé la isla de La Española, he oido dec~ 
que las cinco sextas portes de los habitantes han muerto víctimas de la más -
fria inhumanidad, unos por hierro, otros por golpes y muchos de hambre", ( 10) 

1 .- ASENTAMIENTO 

Don Nicolás de Ovando era hombre enérgico y con dotes de gober 
nador, se hizo respetar por todos, sometió a las tribus indias qu• todavía esta
ban independientes e inició el desarrollo de la agricultura, introdujo el culti.: 
vo de la caña de azúcar, fundó las poblaciones de Azua, San Juan de Magua 
na, Villanueva de Yaquimo, Puerto Real, Bayaja y Santo Domingo en esta úl: 
tima construyó la fortaleza, el hospital de San Nicolós y el Convento de San
Francisco, 

En 1509 inició su gobierno Diego Colón, hijo del descubridor, -
quien halló en Santo Domingo una ciudad hermosa, como no la había mejor en 
lo metrópoli e hizo de ella una especie de Corte Real, heredando los odios y
las envidias que amargu1uu ~;: ·;i;!: ~e su padre. Mantuvo el sistema de repar 
to de indios lo que motivó grandes abusos, favoreció la colonización de Cuba -
emprendida en 1511 por Diego Velázquez, así como la de Jamaica, sucesos -
que le libraron de muchos émulos. No obstante en 1519 se ausentó a España
paro sostener sus derechos, supliendo su sitio el Juez Cristóbal Lebrón quien -
gobernó interinamente hasta que la Audiencia se hizo cargo del mando, poste
riormente tomó el gobierno interino Rodrigo de Figueroo, y en 1520 Diego Co 
Ión regresó a la isla para iniciar su segundo gobierno, que sólo duró dos años; 
distinguiéndose por los alzamientos de negros e indios, estos últimos capitanea 
dos por el valeroso Enriquillo, quien se lanzó en armas por el ultraje, pero : 
no fue un asunto particular, Su grita de guerra fue la proclamación de un es_ 
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todo social que tuvo su climax en la protesta, se encendió una chispa y en po 
cos días se incendiaran handonados, llanuras y montañas, fue una protesta co= 
lectiva, organizada¡ es decir en 1519, 27 años después del descubrimiento ya -
se articuló en La Española el lenguaje de la justicia y se llegó a un pacto -
con España donde Enriquillo transformó este hecho en derecha, esto terminó -
cuando Carlos V reconoció como cacique de la isla a Enriquillo. ( 11) 

En 1533 Diego Colón fue llamado a la corte para responder nuevos 
cargos y aunque logró justificarse, no pudo volver a conquistar el favor real. 

Durante algún tiempo la que se encargó del gobierno de la isla -
fue la Audiencia, hasta que llegó Gaspar de Espinazo como juez de residcn-
cia, quien al poco tiempo fue destituido. En 1527 se nombró al obispo Sebo~ 
lían Ramírez de Fuenleal presidente de lo Audiencia asumiendo por lo tanto .: 
los poderes de la isla, Durante su gobierno se abolió el sistema de encomien 
das, visto que no producía otros efectos sino la esclavitud para les indios. s~ 
dieron medios de manutención o los negros y se impidió sacar gente aclimate-
da de la isla para llevarla a costa firme. De esta manera se continuaron los -
gobiernos en Santo Domingo. 

Los cimientos de le colonización estaban echados, aunque no deja
ban de tener algunos errores muy comunes de la época, "como lo esclavitud y 
el prchibicionismo industrial y mercantil. Lo primero trajo efectos que más -
tarde se dejaran sentir en toda su alcance convirtiendo en países de sangr~ ne 
gro a mezclado a Jamaica y las Antillas inglesas y francesas, mientras que los 
demás nociones de la Américo Española siempre fueron países de exclusivo pre 
dominio de la raza blanca, mestiza e indígena. El segundo cargo que corres -
pondía o la industrio y el comercio no tenía ninguna libertad sino que se efe~ 
tuaba mediante odiosos privilegios y leyes respectivos de cado país. Este sis -
tema económico era industrialmente aplicado por todas las naciones y evitaba: 
el progreso económico de los mismos." (12) 

2.- INTERNACIONALIZACION DEL CARIBE. 

A los 38 años del descubrimiento en 1530, se iniciaron en forma sis 
temática las incursiones de los enemigos de España como: Inglaterra, Francia,: 
Flandes, etc, Tratando de defender sus conquistas, España recurrió a la Bula· 
dado por su Santidad Alejandro VI, quien había dividido los iierras con una lí 
neo meridional imaginaria. La primera Bula fue dado en 1493 a la que se le
llamó líneo lnter-Costera; decía q'ue a 100 leguas al occidente de las islas -
Azores seria para españoles y al oriente para portugueses. Inconforme Portu-
gal con dicho Bula se formó el Tratado de Tordesillas en 1494; decía que a --
370 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde sería para españoles y al • 
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oriente para Portugueses. 

En los siglos XVI y XVII se ideó en la metrópoli gobernar su comer 
cio con las ideas de duro e inflexible mecanismo egocéntrico basado en la ex
clusión absoluta de todo elemento extraño a España, De esta manera se pens6 
que el tesoro de sus colonias estarra en una sola mano, Pero la vrctima de •• 
aquellos infortunios en serie fue La Española, ya que como consecuencia empe 
zaron las primeras apariciones de filibusteros, dando origen a la que más tarde 
sería la República Haitiana. El contrabando del Caribe y en particular el de 
la Española se efectuó por medio de la fuerza, empezando desde estos momen
tos los problemas para los españoles con los Filibusteros, 

En 1625 una de estas expediciones dirigidas por el normando D'Es
nombuc se fijó en la isla de San Cristóbal. Sin embargo, Federico de Toledo, 
español, recibió la orden de atacar a los irregulares ocupantes franceses e in
gleses que se habran agazapado en esta isla. (13) La isla de San Cristóbal no 
fue nunca un punto estratégico, ya que se encontraba demasiado alejado de los 
puertos franceses del Atlántico, tampoco ofrecía comodidodes para el tránsito -
en vista de los vientos y las corrientes contrarias que alorgaban demasiodo el • 
viaje desde Francia. Por estas razones los aventureros decidieron buscar un lugar· · 
más cómodo, y empezaron a explorar la costa de Santa Domingo poro ver si era po· 
sible encontrar en los alrededores una isla donde pudieran refugiarse con más seguri 
~. -

En la costa norte de la isla de Santo Domingo hay una pequeña isla, • 
de dos leguas de ancho por ocho de largo apenas apreciable a los ojos de los· 
navegantes y tiene la forma de un quelonio echada a descansar sobre las aguas, 
de ahí le viene el nombre de La Tortuga. 

3.· lA FILIBUSTERIA. 

Cuando los españoles se dieron cuenta de las infiltraciones de buco 
neros, pensaron de inmediato que estos aventureros podían ocupar toda la isla~ 
por ese motivo mandaron 25 guardias a la isla de La Tortuga, los cuales al co 
bo de algún tiempo se empezaron a aburriral verse tan alejados del trato de : 
sus compañeros de la isla grande, además el gobernador de Santa Domingo po· 
ca se preocupó por llevarles vrveres en el tiempo convenido, por esos motivos· 
hicieron amistad con .los franceses filibusteros·que fueron llegando a esta isla,· 
adem6s que estos aventureros supieron granjearse muy pronto la voluntad de es 
IOI guardias espai!oles. -

La pequeila isla de La Tortuga fue un lugar cómodo para los france 
ses ya que veían la cercanía de la isla grande de donde podían sacar tolb elª 
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se de productos, resolviendo establecerse en dicho lugar, desde ese momento • 
pactaron entre ellos mismos para que unt11 se quedaran 'en la isla y otros se de 
dicaran a los asaltos de la tierra grande, en muy poca tiempo lograron formar: 
un buen comercio, que se transportaba en barcos ingleses, holandeses y france 
ses a Europa, -

A todo esto podemos añadir que por aquellos años el centro comercial· 
más importante de las Antillas era La Española por dos razones fundamentales: La 
primera fue que la isla era sumamente rica y abundante en productos tropicales y • 
la segunda que tenía grandes facilidades para el fondeo de los buques. Esto por su
puesto aumentaba la amibición de los filibusteros y sus infiltraciones las hacían 
a puertos de menor vigilancia, por lo regular no llegaban a Puerta Plata donde 
se encontraban las grandes guarniciones españolas,· su comercio ilegal lo efec
tuaba por La Isabela, Manzanillo, Bayaja, Puerto Francés, El Guarico y La·· 
Tortuga, hacían una escala en Ocoa en la parte sur, apresaban cargamentos de 
buques cuando salían de los ríos Macoris, Soco y también de los que iban lle 
gando a Santo Domingo. La Yaguna era su punto esencial de tráfico yo que: 
era un puerto seguro, sin vientos, con poca vigilancia y con enormes ventajas 
para su comercio, el cual se hacía por medio del trueque, efectuóndose de •• 
lo más rápido posible ya que la Audiencia se encontraba muy cerca y podía •• 
descubrirlos¡ cambiaban pieles, azúcar y productos de estas tierras por telas fi
nas aceites y esclavos, (14) Mucha gente construyó sus casas junto a los puer 
tos, donde almacenaban productos y esperaban a que regresaran los barcos, Lo 
que no era cambiado en las ferias de Gonahibes y La Yaguna se cambiaba en 
los buques que visitaban los puertos más próximos, donde concurrían oculromef!_ 
te los moradores de acha o diez leguas de las serranías, La isla entera esro
ba sujeta al contrabando, siendo más importante el comercio por los pequeilos· 
puertos y despoblados que el que se hacía en lt11 puertas oficiales. ( 15) 

los españoles habían catalogado con tres distintos nombres a los •• 
franceses usurpadores: los bucaneros, filibusteros y habirontes, los primeros son 
los que se dedicaban a la caza, los segundos preferían el corso y tomaron su • 
nombre de la palabra inglesa filibuster que significa corsario mientras que los· 
terceros eran los que se habían formado desde tiempos muy antiguos, (16) 

Las bandas tortuguenses aumentaron sus incursiones a la playa y los 
prados de sus vecinos los españoles, fue tal la frecuencia de las correrías y el 
aumento del comercio tortuguense que resolvieron fundar en el norte de la isla 
grande una población donde practicaban con más libertad su comercio¡ a esta • 
poblaci6n se le llamó Puerto Margot, 

Tales fueron los primeros europeos que te establecieron en Santo' Do 
mingo después de los españoles; aunque no se puede lijar una fecha determina-.-
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da de la posesión de los franceses y la llegado de los ingleses. 

A fines del siglo XVI, Inglaterra inició su auge comercial, sus íla 
tas navieras empezaron a dejarse ver con más frecuencia por las Antillas, Co
mandando una de esas flotas venía George Clifford, conde de Cumberland .: 
quien se lanzó de inmediato a la conquista de Puerto Rico, la ciudad de San· 
Juan y otras más. El segundo intento de la conquista inglesa se efectuó por -
1605 cuando desembarcaron en Santo Lucía 67 hombres, los cuales fueron exter 
minados por los caribes, sólo quedaron cuatro supervivientes los que mós tardt 
regresaron a Inglaterra, a pesar de todo ello las conquistas se continuaron con 
más ahinco. 

El aumento de bucaneros y filibusteros se efectuó al finalizar la -
guerra de los treinta años en Europa, muchos de los soldados de pronto se vie 
ron desocupados y buscaron una nuevo fuente de trabajo en estas tierras aña-.: 
diendo o ello que eran hombres acostumbrados al pillaje y o lo vida diffcil, es 
to hizo temer a los españoles por la pérdida de lo isla de La Tortuga y por I~ 
propia isla grande. 

La Tortuga hasta esos momentos solo había sido una fortaleza comer
cial de filibusteros y bucaneros, pero a medida que el tiempo transcurría los -
ingleses empezaron a ser mós numerosos y en poco tiempo tomaron el mondo de 
la isla a la que llamaron Asociación. (17) Por si todo esto fuera poco el de
sarrollo naval de Holanda estaba adquiriendo enorme preponderancia y sus con 
quistas en El Caribe se ampliaban a codo momento. Por estos accntecimientos
el almirante de la armada naval de España recibió lo orden de destruir esta mo 
driguera de filibusteros, lo cual le fue muy fácil ya que contaba con tropos: 
numerosos y tomó por sorpresa o esta gente, que se encontraba esparcida en -
sus labores y los más aguerridos en la Tierra Grande, ocupados en lo caza y -
en preparar sus cueros, todo esto dió o los españoles una ventaja ton considero 
ble sabre las ocupantes, que hicieron uno matanza general de cuantos coyeron
en sus monos, Algunos de los sobrevivientes se marcharon o Santo Domingo -
en busca de sus compañeros y ya juntos retornaron o Lo Tortuga poro reinicior
su vida acostumbrado. Tomando las debidos precauciones eligieron como jefe -
a un inglés que desde hacía tiempo ejercía el oficio de bucanero y en el que 
sus compañeros reconocieron prudencia y valor, su nombre fue Willis. Duran
te su gobierno estos bucaneros ingleses se extendieron por toda Lo Tortuga y lo 
Tierra Grande hasta que la mancomunada acción de Poincy y Le Vasseur los -
desalojó de su patriarcal posición. De Poincy era gobernador de San Cristobal 
y :.Le Vasseur de origen francés había llegado a Saint Kitts como capitán gene 
rol, había sido caballero de la orden de San Juan de Jerusalem y alto jefe : 
de la marina de guerra, Poincy hizo gran estimo con Le Vasseur tanto, que -
parecía que no recibía más consejos que los que le daba Le Vosseur. Pero t~ 
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do CJmbió cuando el caballero de la orden de San Juan tuvo que salir de San 
Critóbol por sus ideos religiosos yo que ero hugonote y fue_ acusado de ser prC!. 
lector de las herejías. Poincy alejó a Le Vasseur de la isla con todos sus -
compañeros de religión pero no queriendo humillarlo le propuso que se estable· 
ciera en La Tortuga poro retener el gobierno de la mismo ya que esta isla, es 
tobo a punto de posar a manos de los ingleses. -

Los hugonotes que salieron de la isla de San Cristóbal se dirigieron 
primero a Puerto Margo! donde estuvieron por tres meses, estableciendo contac 
to con los bucaneros franceses de La Tortuga, y cuando Le Vosseur consideró: 
conveniente osaltó a Lo Tortuga sorprendió a los ingleses y se adueñó de lo is 
~. -

De Poincy y Le Vasseur se pusieron de acuerdo con respecto a la -
conquista de ésta y el reglamento que se seguiría. El 2 de noviembre de 
1641 suscribieron ambos personajes un convenio en San Cristóbal en el cual se 
reconocía a Le Vasseur el título de gobernador de la isla de La Tortuga. 

La colonización definitivo francesa en Lo Tortuga y en lo porte nor 
te de Lo Españolo se debió o Le Vasseur. Tuvo grandes cualidades, aunque : 
fue un hombre con pocos escrúpulos y pronto se desentendió de los compromisos 
que tenía con De Poincy pera iniciar por si mismo su propia responsabilidad -
de gobernante de lo isla, (18) Inmediatamente comenzó a fortificarla, convir
tiéndolo en uno verdadero plaza de armas, poniéndose al resguardo de los es·· 
pañoles, fue un gran ingeniero y en el lugar más ventajoso de lo isla constru
yó un fuerte, en una plataforma rocosa, pcr la base de las rocas emanobo un
chorro de agua grueso como el broza de un hombre, e· inagotable, sobre el ·
pináculo edificó su residencia personal y sus almacenes de pólvora, colocó con 
venientemente cañones y otras piezas de artillería, todas enfiladas a la playa: 
defendiendo la entrodo de la ensenado. Se ha dicho que la fortaleza resulta
ba inexpugnable. 

El salo fuerte de La Tortuga, equidistante de todos los centros de -
colonización del Caribe hizo posible dos cosas fundamentales: el incremento de 
mayor número de bucaneros, y el aumento de la producción en el comercio de 
la isla, Ahora valía la pena correr el riego de cualquier acción de robo ma
rítimo ya que se podía resolver favorablemente al amparo de la fortaleza levan 
lada por Le Vasseur, y en varias ocasiones se puso a prueba la consistencia de 
la fortificación de La Tortuga, pero los atacantes siempre fueron vencidos, -
Ninguna de las islas ocupados por los enemigos de España en Las Anillas de- -
sempeñÓ nunca esta función, 

El gobierno de Le Vasseur ·en La Tortuga duró 13 años, durante los 
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cuales desató persecuciones constantes en contra de los católicos a quienes no· 
permitió el ejercicio público de su religión¡ mandó quemar uno capilla que -
los católicos habion constiuído, prohibió todo relación entre católicos y proles 
!antes, en términos generales hizo imposible la vida a los católicos por la fie
reza de sus persecuciones y poco o poco estos se fueron retirando o las costas
de La Española o esperor mejores tiempos. En lo político gobernó por sí mismo, 
sin sujeción al gobierno central francés creando uno especie de comunidad li
bre en la pequeña isla del Caribe. Se afirma que Le Vasseur mandó más en -
La Tortuga como rey que como gobernador. Vivía con un lujo deslumbrante y 
por supuesto poro sostener esta corte tan fostuosa, organizó impuestos sumamen 
te altos, en todos los artículos principalmente en los de piel, odemás cobraba_ 
el diez por ciento de los saqueos de los filibusteros, tanto a las ciudades como 
a los barcos; esto le trajo un enriquecimiento bastante grande. Castigaba -
cruelmente a todos aquellos que cometían olguna falto con un oporato especiol 
que él mismo inventó y le dió el nombre de "El Infierno", (19) llegó el mo-
mento en que lo mayor parte de lo isla empezó o murmurar del tirano colvini~ 
ta, todos decían que quería convertir o La Tortuga en uno pequeña Ginebra -
americano. 

Mientras tanto De Poincy seguía con paciencia el progreso de la co · 
Ionización de la isla de La Tortuga, sin poder interferir en nodo, solo se con
cretó o esperar una bueno oportunidad de deshacerse de Le Vasseur, ésta se : 
presentó cuando el Caballero de Fontenoy quien. llegó a San Cristóbal paro re 
poner o algunos de sus hombres, los cualei había perdido en un encuentro con
tra los españoles causándole enormes bajas. -

De Poincy propuso a De Fontenoy el aniquilamiento de Le Vasseur, 
la empresa era difícil sin embargo, De Fontenoy aceptó dicho proposición y el 
29 de moyo de 1652 suscribieron un convenio los dos caballeros franceses. Lo 
comisión recibida por el Caballero De Fontenoy se cumplió sin muchos compli
caciones ya que inesperadamente se suscitó lo muerte de Le Vosseur, quien -
fue osesinodo por sus ahijados y protegidos a quienes tenía declarados como su 
cesores. De Fontenay se enteró de esta noticia cuando iba rumbo a Lo Tortv.: 
ga, por lo que decidió continuar su viaje a la isla y efectuar de inmediato la 
maniobra de posesionarse de ella. Los asesinos de Le Vosseur después de dar
se cuenta que la población no se sentía dispuesto o oyudarlos contra el ataque 
del Caballero de Malta, pactaron con él en la entrada de la fortaleza bajo -
la condición de que no se investigase jamás la muerte de Le Vasseur y se les· 
dejara en pacífica posesión de los bienes del muerto, 

Instalado Fontel'lly como gobernador de la isla, lo religión católico 
se instaló nuevamente y la isla se repobló rdpidamente por que de todas portes 
llegó gente atraída por el cambio de gobierno. 
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4.- ESFUERZO DE RECONQUISTA DE ESPAl'lA 

Los españoles alarmcidos con la posesión de los Franceses, pidieron· 
permiso a Madrid para atacar lo fortaleza de La Tortuga y desalojar o los fran 
ceses de este lugar, permiso que les fue concedido cuando se encontraba com; 
gobernador de la isla de La Española el ilustre hombre de estado D, Juan Fran
cisco Monte mayor y Córdoba de Cuenca, 

La reconquista de La Tortuga, ha sido considerada como una de las 
acciones de guerra mejor planeados y con mejor técnico de las que hon tenido 
en Santo Domingo. El joven gobernador de ton solo 33 años, Montemcyor, des 
hizo solo, sin recursos y sin ayuda el largo y persistente esfuerzo de les hugo: 
notes ·y en cuatro días expulsó a De Fontenay del fuerte que hobía construído
Le Vosseur y en menos de un ·año; barrió las costas de Lo Española de intru--
sos¡ con éste hecho, par supuesto, se despertó el espíritu nacionalista entre los 
eipañoles. (20) 

La heredad estaba sana y entero, el mantenimiento de uno guarni
ción de 250 hombres en Lo Tortuga y el restablecimiento normal en las comuni 
codones de Santo Domingo hubieran bastado paro conservar lo antigua propie.: 
dad en poder de España. A Montemoyor no se le escapó el hecho de que los 
españoles par sí mismos, no se sentían muy dispuestos o poner sobre sus hcm-
bros el peso de lo guardo de Lo Tortuga. "Si el proyecto de Montemayor de
poner lo guarnición en Lo Tortuga se hubiera realizado, es muy posible que -
los bucaneros se hubieran extinguido". (21) 

En 1654 volvió por pocos meses ol dominio de España en la totalidad de 
lo isla, pero se di río choro: "¿Podría en 1654 sostener España la isla de La -
Tortuga y lo producción de la isla La Española despoblado y abandonada desde 
1605 y 1606 como elementos activos del imperio, contra un cúmulo de circuns 
tandas, de tipa mundial, que había convertido ya aquellos lugares en contra= 
fuertes del bloque marítimo?". (22) 

Los problemas aumentaron cuando se suscitó un ataque de les ingle
ses al mando del general William Penn y Robert Venable a Lo Española, cfortu 
nodamente Montemayor supo rechazar a los ingleses, pero logró la enemistad : 
de O, Bernardino de Meneses Bracomontes y Zapata, conde de Peña Iba, presi
dente de la Real Academia y más tarde sucesor en el gobierno de La Española, 
ya que o éste último na se le tomó en cuenta en el triunfo contra los ingleses, 
mientras que o Montemoyor se le promovió a la Auditoría de México, como pre 
sidente, en premio de la conquista de La Tortuga, par ese motivo Peñolba ocu 
pó el gobierno de lo conquista de La Española, quien ordenó el 26 de junio : 
de 1655 el desmantelamiento y abandono total de La Tortuga. Sin embarga el 



-12· 

presidente estaba obligado por Reol Cédula del 13 de septiembre de 1654 a no 
tomar acuerdo sobre la Tortuga sin oir a su antecesor, por ello el 11 de junio 
escri~ió a Montemayor pidiéndole su parecer sobre el abandono de La Tortuga, 
Montemayor al enterarse de los propósitos de Peñalba se opuso rotundamente, • 
sin embargo, Peñalba continuó con su propósito y tomó sobre si toda la respon 
sobilidad del desmantelamiento de La Tortuga. Cuando el rey se enteró del : 
hecho, éste había posodo a lo historia y aunque no aprobó ni desoprobó ésto • 
parece que no estuvo de acuerdo ya que al poco tiempo Peñalba fue destitui~
do del mondo. Al poco tiempo de hober desmantelodo lo isla se dieron cuenta 
los españoles de lo falto tan grande que les hacia ésta, pero no tuvieron impe 
tu poro volver sobre ella. El Conde D. Félix de Zúñiga, sucesor de D. Bernar 
dino de Meneses en el gobierno de La Española escribió una carta al rey el 3 
de diciembre de 1656 en la que se dolía del desacierto tan grande que come
tió el Conde de Pei;alba. Contaba Zúñiga que apenas solió la gente española 
de lo pequeña isla un lanchón de franceses llegaron a ella, dóndose de inme 
diata a lo toreo de cultivarla y fortificarla. 

B.· BASES DE IA COLONIZACION FRANCESA 

La nueva empreso de reconquista la llevó a cobo un hombre de Peri 
gord llamado Jeremie Deschamps, al cual se le conoce generalmente con el .: 
nombre de Du Rausset, él conocio a la perfección la isla de La Tortuga parque 
ahí había vivido desde los tiempos en que gobernaba Le Vasseur. 

En 1656 solicitó Du Rausset, con gran sorpresa del gobierno frqricés, 
el titulo de gobernador de La Tortuga, el cual de inmediato se le extendió sin·· 
que eso significara ayudo ni recursos del gobierno francés poro la empresa. No 
fue sino hasta 1659 que pudo reunir unos 30 hombres con los que se embarcó • 
en la Rechelle en un novio que venia a Jamaica al mando de Allegret. 

Cuando Du Rausset desembarcó en Jomaiea se puso a las órdenes del 
gobernador, el coronel de Oyley, quien le expidió también el título de gober 
nadar de La Tortuga a nombre de Inglaterra •. Du Rausset reolizó el doble jue
go de su investidura de gobernador para servirse de una u otra en caso de ne: 
cesidad. De Jamaica pasó a puerto Margot, donde reunió algunos hombres, • 
con los que logró dar el asalto a La Tortuga, de la misma manera que Le •• 
Vasseur le había hecho.en años anteriores. Dueño ya Du Rausset de la isla, • 

·se mantuvo en el gobierno desde el año de 1659 hasta el 15 de noviembre de· 
·1664 fecha en que vendió los derechos de propiedad a la Cia. Francesa de In 
dios Occidentales, (23) en condiciones muy singulares ya que para finnar : 
el acta de venta fue sacado de La Bastilla, en donde estuvo preso deide • 
que, par aparente enfermedad llegó a Francia procedente de la isla de -

~ 

1 
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Lo Tortuga. 

Mientras tanto Mr. de la Place sobrino de Du Rausset ocupó el car 
go de gobernador de lo isla, cargo que asumió con muy buen tino hasta el 6: 
de junio de 1665, fecho en que éste la entregó o Bertrand D'Oregón, designo· 
do gobernador por la Compoñ ío. · 

Las diversos aventuras por las que siempre ondu~o D'01egón1 hicie 
fon que llegara hasta lo isla de la Españolo, donde fundó uno pequeño por··: 
ción en Puerto Margo!, donde socorrió o muchos miserables. Los mercancías • 
que solía traer de Francia las repartía entre aquellos mós necesitados; su único 
satisfacción era el poder ayudar a los compañeros de infortunio. Los mismos -
bucaneros solían tomarlo como juez en los procesos, arreglaba las querellas y· 
muchos lo veían como el podre de estos colonos. Por estos y otros motivos se 
ho. dicho que la Compañía no pudo escoger a otro hombre mejor que D'Oregón 
para sostener los peligros que amenazaban a su reciente colonia. 

El cargo que tenía D'Oregón iba a estar lleno de dificultades. La 
Compañía que había adquirido todos los derechos en la isla pretendía someter a 
los filibusteros, bucaneros y habitantes de estos parajes a un control de su ex
clusivo monopolio, únicamente que este organismo no tomó en cuenta que estos 
bucaneros estaban acostumbrados a una vida natural sin sujetarse a otras reglas 
o autoridades que las surgidas del Matelotaje, que era la ley no escrita, por· 
ello se opusieron o los pretenciones impuestas por la Compañia. 

los bucaneros decían muy claramente que estaban de acuerdo con • 
el gobierno que les imponía D'Oregón en nombre del rey, pera jamás estarían· 
sometidos a ninguna Compañía. (24) 

Paulatinamente D'Oregón, prometiéndoles a estos habitantes que la 
Compañfo les administraría a bajo precio las mercancías que necesitaban, sobre 
todo e~lavos, y que su tabaco sería adquirido a un precio bastante alto, los • 
fue persuadiendo a que aceptaran el comercio exclusivo ·con la Compañía, pe
ro cuando se dieron cuenta que estas promesas no eran cumplidas se suscitaron 
muchos disturbios que hicieron pensar en que Francia habría de perder su na··· 
ciente colonia, pero al fin los ánimos se lograron colmar y la paz se restable 
ció, D'Oregón obtuvo para los habitantes alborotadores dos concesiones que !IJ

tisfacieron sus necesidades y reclamaciones: todos los novios tendrían en adelañ 
te libre acceso a los puertos mediante el pago de un derecho de cinco por . : 
ciento a la entrada y la 11J1ida en beneficio de la Compañia; los barcos trans
portarían anualmente las cosechas a Europa, encargándose par módico interés • 
de su venta y regresarían cor, las mercancías destinadas a ser adquiridas par los 

. colonos al precia de compra a crédito y sin intereses. 
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En cada una de las poblaciones que fue fundando cano la de Cui
de Soc puso algunos oficiales que tomaba de entre los mismos habitantes conel 
fin de tener una mejor orgonizoción en los territorios conquistados. 

Para que muchos de estos filibusteras se quedaran a vivir en la is
la se mandó pedir al gobierno francés que enviara algunas mujeres. Pora satis 
facer las urgentes demandas de los gobernadores de las colonias en este aspee: 
to, Francia enviaba barcos llenos de mujeres reclutas a lo fuerzo¡~ntre ellos: 
prostitutas, ladronas, mendigas, enfermos extraidos de hospitales y pensionistos
de establecimientos correccionales. Ero ton bajo la calidad física y moral de 
estos contingentes que cuando De Pouoncey inició su gobierno hizo notar éste· 
error al gobierno francés en uno carta que envió. a Colbert. (25) 

Durante la administración de D'Oregón se desarrolló enormemente -
la piratería en el Caribe, habiendo participado él mismo en incursiones fili-
busteras sobre los colonias españolas de ésta región americano. También tuvo -
una gran penetración bucanero en la zona oriental de lo isla de Santo Domin
go. Para detenerlos, los españoles ordenaron sacrificar el ganado que libremen 
te vogoba por todo el poís como uno medido de seguridad preventivo ante el : 
incontenible avance de los franceses, y ello dio lugar a uno guerra sin cuartel . 
entre los fronterizos que llegaron hasta quemar y arrasar aldeas y pueblos colo 
cados dentro de los distintas zonas en disputo. -

Se puede decir que D'Oregón fue el que mós hizo en favor de lo
colonio, construyendo viviendas a los bucaneros. Fue entonces cuando los co 
lonos comenzaron a disfrutar de una seguridad hosta entonces desconocida. · -

Sin embargo, el gobierno de la colonia de España, ayudado por -
sus habitantes, arrojó varios veces de estos sitios o los intrusos1 ounqu~ la esca 
sez de pe~onol les obligaba abandonar sus conquistas en sus territorios y era : 
cuando el enemigo se aprovechaba y volvía a asentarse en territorio ojeno. 

El establecimiento de estos bucaneros era coda vez mayor y funda -
ron una nueva población que fue Baya-hó o llayajó, donde se establecieron -
por mucho tiempo. 

"En una carta del capitán Don Francisco Sónchez Calderón sucesor
de Roque Golindo en la alcaldía mayor de Santiaao, enumera muchas calamida 
des que en poco tiempo se habíon padecido". (26) -

D'Oregón ya más tranquilo por la marcha ascendente de los nego
cios de la colonia decidió presentar pe~onalmente al rey una memoria sobre -
la necesidad de ocupar toda la isla de La Espaílola, por ello se transladó a -
Francia y al mando de la colonia dejó a su sobrino Jacques Naveu, seílor de -
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Pouancey, Pero estando .D'Oregón en Francia murió en enero de 1676 y el 11 
de marzo de ese misma año el rey dió comisión ol serior de Pooancey como go 
bernador de la isla de La Tortuga y costas de la isla de La Española. Se pue 
de decir que quedó en plena posesión de los bienes de su tia, gobernando la: 
colonia hasta su muerte en 1684, 

1.- ESPAf:lA PIERDE SU AUTONOMIA EN EL CARIBE 

Lo colonia francesa crecfa y prosperaba a pesar de las continuos • 
guerras fronterizas. Ya paro 1677 habían establecido en la isla de La Españo
la las ciudades de Samaná, Cap. Francois, Port du Paix, Leogone, Petit Goa· 
ve, Nippe, Le Rouchelot, Lo Grond Anse, lle·á·Vache. Mezclados aventure 
ros, bucaneros y filibusteros procedentn de todos los rincones de Europa, con: 
prostitutas, indios, francesas y esclavas negras se construyó la colonia !ronce· 
so de Saint Domingue. · · 

Cuando murió Pouancey, ocupó el cargo de gobernodor el señor -· 
Pierre Poul Tarin de Cussy, cargo que obtuvo por reol provisión de 30 de sep· 
tiembre de 1683, instaló su gobierno en Por! du Paix, y empleó todo su riem
po en hostilizar o los españoles, tanto que llegó o ocupar la población de •• 
Santiago de los Caballeros, la cual tuvo que desocupar dios después ya que su 
frió un ataque tanto de españoles como de ingleses, paises que se habían uni.: 
do poro peleor contra Francia y fue en esto botella donde encontró lo muerte· 
De Cussy. 

Juan Bautista Du Casse, descendiente de los hugonotes que cono-
e iO muy bien la isla de Santo Domingo y todas las del Caribe, en 1619 se en 
centraba en Francia cuando recibió la noticia de la muerte de De Cussy. De
inmediato fue nombrado gobernador de la isla de La Tortuga, 

Lo colonia francesa estaba necesitando un gobernador como M. Du 
Casse, durante los diez años de su gobierno hizo prosperar aún mós a la isla,· 
afianzó la dominación francesa, trotó de reglamentar las expediciones de las -
filibusteros, aunque se atrajo la enemistad de algunos por reprimir sus excesos, 
tuvo que actuar duramente paro reorganizar los servicios públicos, los cuales- • 
habían estado descuidados desde tiempo oirás. 

"El monarca francés destruía o contaminaba a plena conciencia el· 
olmo de un pueblo que estaba naciendo para satisfacer ambiciones privadas ¡:er 
soncles o nacionales contra un reino o una nación dueña de antemano de estos
territorios.. Para saciar aquel apetito, el rey Borbón mandaba o piratear, apo 
yendo oficialmente el soqueo y tratando fervientemente de legalizar aquella m~ 
ariguera anorqu1ca que detormaron el alma dominicana en su savia y en sus re_ 
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motas esencias", (27) 

Fueron estos liis últimos actos de hostilidad ya que las españoles • 
cayeron bojo la influencia de Luis XIV con el advenimiento de Felipe V y lo 
casa de Barbón al trono de Espa~a. 

Todo lo expuesto anteriamente nos muestra como Espaoo perdía ca• 
da vez más importancia en el comercio e industrio mundial, al igual que sus • 
territorios en el Caribe. 

La causa de todo eso fue la infiltración de ingleses, holandeses y• 
franceses. El siglo XVII fue decisivo dentro de la historia del Caribe ya que• 
se perdió toda unidad, y cada una de estas islas fueron gobernados por diferentes • 
paises. Dice Juon Bosch, "El Caribe dejó de ser lo que era y además dejóde 
ser lo que estaba llamado a ser. Nadie podio saber entonces con que iba a • 
ser sustituido aquel cuerpo cortado en pedazos'', (28) · 

2.- INSTITUCIONALIZACION 

El establecimiento definitivo de los franceses en la parte oeste de· 
Santo Domingo se establece en el trotado de Aranjuez o Trotado de lími--¡ 
tes que se celebró en l 77!. ·-

Ahora bien, los antecedentes del tratado de Aronjuez fueron mu-·• 
chos, como el tratado de Nimega efectuado en 1678 pero según lo opinión de 
Manuel Machado Baez, en dicho trotado no habla nada sobre los colonias ameri 
canas en el Caribe, con éste hecho se intercambiaron una serie de cartas, "ef 
gobernador de Santo Domingo Francisco Sondovol y Castilla mondó al goberna
dor Pouancey por medio del sacerdote Don Juan Boutista Escotp·-· una carta la -
cual fue escrito posterior al trotado de Nimego con fecho de 1680, en ello se 
convenía el arreglo para el establecimiento de los franceses en fa isla de Lo· 
TorÍÜgo, y ounque dicho tratado no fue sino únicamente entre el gobernador • 
de Santo Domingo y el gobernador francés no dejó de tener importancia, ya • 
que se dan los caracteres de un hecho cumplido, además de que se hizo un re 
conocimiento implícito de la validez de es~ ocupación, (29) -

La historio jurídica y social y las dificultades de la frontera elósti 
ca se iniciaron en 1680. -

A continuación se formó el tratado de Ryswyck en el ano de 1697 
en el cual se ha dicho que Espafta cedió a Francia toda la parte occidental • 
de la isla de Santo Domingo, sin embargo Manuel Machado Soez en su libro • 
"la Dominicanización Fronteriza" dice: "Estando en el gobierno de La Tortuga 
Juan Bautista Du Casse escribió una carla al primer ministro francés, en viipe 
m -
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ra del tratado de Ryswyck poro que el rey "Sol" le autorizara operaciones so
bre Santo Domingo y que dieran bases a ello haciendo. proclamar en algún Ira 
todo los derechos de Francia sobre sus colonias o posesiones de La Tortuga y : 
costa norte y este de Santo Domingo" •. (30) "Tampoco tuvo oportunidad el mo 
narca de expresar nada en este tratado de Ryswyck, ya que la carta de Du .: 
Casse con fecha del 10 de diciembre de 1697 no llegó a tiempo porque las ro 
tiflcaciones y el sello del tratado tienen fecha del 20 de septiembre de 1697 .
Sin embargo esta falta de mención de estos territorios en el tratado de poz es 
taban planeados por Luis XIV ya que si los plenipotenciarios españoles presenta 
bon discusiones por la ocupación de los franceses en la isla, los diplomáticos: 
de Francia tenfon orden de desconocer lo propiedad de Francia diciendo que • 
todo era propiedad de España, pero España, no reclamó nada. De haberse to 
cado.entonces el asunto de Santo Domingo hubiere sido en favor de España, : 
Lo sorprendente es que los diplomáticos españoles no se aprovecharon de la •• 
oportunidad para obtener satisfocciónes en lo de Santo Domingo. Esto proba-
blemente se hoya debido a que la paz de Ryswyck fue una paz española y des 
tinada a preparar el cambio de dinastía en Espaoo, próximo a producirse porer 
estado de salud de Carlos 11 además que los propósitos de Luis XIV eran de ins 
taurar la Casa Barbón en España. (31) -

El lo, de noviembre de 1700 murió el rey Cerios 11, sin sucesión. 
Por su último testamento declaró como sucesor en el trono de España a Felipe de
Anjou, nieto de Luis XIV e hijo segundo de Dellin de Francia. Este testamen 
to cerró uno de los más tristes y lúgubres períodos de lo historia de España, : 
aquel en que se pusieron en juego las más enconados influencias de la politi-
ca europea para disputarse la sucesión de Carlos 11, el último vástago de la -
casa de Austria en el gobierno de la monarquía española, (32) 

El 23 de enero de 1701 puso Felipe pie en tierra española para -
iniciar su gobierno con el nombre de Felipe V y dar principio también a la di 
nastía de los Borbónes en la Península. -

Cuando Luis· XIV despidió al nieto en Versalles, estas fueron sus • 
palabras: "Estos son los príncipes de mi sangre y de la vuestra. De hoy en -· 
adelante más deben ser consideradas ambas nociones como si fueran una solo; • 
y con idénticos intereses, desde este instante no hoy pirineos". (33) Las polo 
bras de Luis XIV twieron gran resonancia en Santo Domingo, ya que el oir de 
cir que ya no había Pirineos se interpretó como si ya tampoco había río Rebuc. 

Todo esto había costado cien años de guerra, sangre y lágrimas, • 
pero el cambio de dinastía estableció la poz en las fronteras. Poco tiempo • 
después una embarcación francesa mandada por D'Herville, desembarcaba en • 
Cul-de-soc, y estableció Puerto Príncipe en honor a Felipe V, es decir que po 
nía en manos del 11anarca francés el cetro espoftol. De ahí que más tarde se: 
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efectuaron las negociaciones en .Aranjuez, donde se firmó el tratado del mismo 
nombra el 3 de junio de lm. 

Toda la historia de occidente aparece dominada desde los siglos •• 
XVI al XIX, por· las luchas de dos tendencias, que se manifestarán paralela··· 
mente en los terrenos económicos, sociales, politices, e intelectuales: el capi· 
talismo y el liberalismo. 

"En la esfera económica, el paso de la economía urbano o la eco 
nomia nacional y la creciente importancia de las transacciones internacionales 
extendidos hasta América, se reflejaron en el constante y progresivo desarrollo 
del capitalismo y la ampliación de ésta economía dió como resultado el ensan 
chomiento de la política, -

A la economía nacional corresponde la fonnación de las monarquías 
y al gron copitalismo la constitución de los imperios coloniales, Para le lamen· 
te a la concentración de los capitales se afirmo lo concentración del poder, • 

manifestando a través del fortalecimiento del principio de autoridad, 

Los consecuencias de lo político interior europeo, como el absolu
tismo autoritario y el estatismo económico en España, el parlamentarismo y el
copitolismo liberales en lnglotcrro, la evolución absolutista y económica dirigí 
do en Francia no solo se dejaron sentir en esos paises, sino que a partir de : 
fines del siglo XVII detenninoron el futuro de la historia de América". {34) 

Desde el descubrimiento hecho por Cristóbal Colón, los Antillas· • 
habían sido dominadas por Españoles, nación que solo habio ocupado con efecti 
vidad algunas de aquellas islas entre ellas los mayores: La Española {Santo Do
mingo-Hailij Cuba y Jamaica. El rápido aumento de la población en las pase 
sienes españolas ri9urosamente cerradas para el comercio metropolitano, dió al
contrabando una importancia tal, que muy pronto todas las costas del Atlántico 
y las .Antillas se poblaron por bucaneros y filibusteros, ingleses, holandeses y 
franceses, desde donde atacaban a las navegaciones y saqueaban las cos19s de 
las posesiones hispanas llegando a influir en la político internacional, ~ar la 
paz de Utrech, Inglaterra exigióel derecho de enviar todos los años a cada • 
uno de los puertos de las colonias españolas un buque, que efectuaría el co-
mercio. Poco a poco los ingleses lograron asentarse finnemente en algunas is
las como en San Cristóbal y Jamaica y solo en un principio en La Tortuga. • 
El contrabando inglés, tuvo gran importancia en la expansión al interior del • 
continente y suplantó en gran parte el comercio español, ello dió origen a un 
conflicto latente con España, que había de tenninar en el transcurso del siglo 
XIX con la independencia de las colonias hispanas. 

Mientras tanto Francia colonizaba. algunas islas Antillanas como: • 
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Lo Martinico, La Guadalupe, La Tortvgo y el occidente de la Española. las 
colonizaciones francesas en estas islas se diferenciaran ·a las británicas porque· 
los franceses lo hacían por medio de un arbitrio individual es decir las islas -
fueron vendidas a particulares, Al transcurso del tiempo, estas islas no solo -
se convirtieron en las escalas de rutas comerciales, sino que se transformaron -
en colonias de rendimiento económico fabuloso, por supuesto que todo ella con 
la explotación de la mano servil. Ante la creciente importancia que tomaban 
las islas entre ellas lo Tortuga, Colbert reintegró algunas de estas islas al pa
trimonio real, comprándolas a sus propietarios. los filibusteros que ahí se ha
bían instalado, para dedicarse al comercio clandestino con las colonias españo 
las, se fueron transformando en labradores llegando a ser insuficientes los trabó" 
joder.es, iniciándose en este mom ente el tráfico del comercio negro. -

"Las diferentes colonizaciones que se efectuaron no sólo en los Anti 
!las sino en lodo el continente americano hicieron que se viera el Océano :. 
Atlántico como un mar interior cuyos paises ribereños habrán de ver, qu!eran o 
no, su suerte asociOda en estrecha solidariclad política e ideológica a una mis
ma evolución histórica determinada por la historia de Europa", (35) mientras -
que a España no le quedaba más remedio que aceptar esta realidad perdiendo -
su ·hegemonía imper.ial dentro de América. i 

i 

1 
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ESTRUCTURA ECONOMICA DE SAINT DOMINGUE 

Los primeros anos de esta nueva colonia francesa na fueren sobre-
salientes; en virtud de que la mayoría de susresidentes estaban constituidos por 
exfilibusteros y bucaneros, gente que difícilmente podía encentrar atractivos en 
la vida agrícola y por lo demás corecía de condicienes para alcanzar éxito en 
las faenas de labranza. Este gente con sus actividades llenaron el período de 
transición entre el primitivo régimen comunal de los aborígenes pobladores de -
Quisqueyo y el esclavista introducida por los nuevos colonizadores llamados ha 
bitontes que llegaron de Francia a partir de 1720 y demostraron que mediante: 
el cultivo de anil, azúcar y cacao, productos de gran rendimiento en la re--
gián podion obtenerse apreciables ganancias, comenzando una era de prosperi
dad en la isla. Durante el gobierna de D'Oregón a Du Casse se repartieron -
grandes extensiones de tierra a cuantos querían fava-ecerse. 

La vida en Saint Domingue se fue transformando enormemente, mes 
traba amplias perspectivas al gobierno francés, convirtiéndose en importante .: 
centro comercial. El capitalismo europeo se empezó a insertar en esta isla, -
y la gente se preocupó más por cultivar la tierra para sacar más dinero con ma 
yor seguridad sin exponer tanto la vida. Pero con ello surgió un nuevo proble 
ma que fue la necesidad de obtener más manos para el trabajo del campo, es: 
to trajo como consecuencia cambios en la saciedad, ya que se empezó a desa
rrollar en mayor escala el régimen esclavista. 

La vida de los esclavos en el territorio francés al igual que en el 
inglés fue sumamente cruel. Los primeros esclavos dentro de la isla fueran los 
indígenas, los cuales fueron desapareciendo por los malos tratos de los colonos 
franceses, poco tiempo después se inició el trófica de los enganchados, hom-
bres blancos contratados en Europa para trabajar en estas tierras, aunque poco 
sirvieren para los trabajos rudos de la isla, y par su debilidad física pronto •• 
fueran substituidos par los negros, los que se empezaren a importar desde 1503 
llegando a ser tan indispensables que se creó la Compaftía de Guinea para su· 
ministrar a la isla de esclavos negros que pedían los calaios. Fuerai los mejo 
res hambres paro desem~oor este trabajo ya que provenían de un territorio con: 
un clim~ semejante al que existía en estas colonias, además su mnstitución fi 
ska era superior a la del indígena y al blanco. Es pcir eso que la economía: 
esclavista resultaba s111111mente benéfica desde todos lm pmtos de vista, tanto· 
en la i"'°"°"cián, ya que se vendía a buen precia Cerno en la producción -
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agrícola ya que su manutención resultaba baja para lo que producían, 

Una vez establecida el régimen esclavista, siendo el esencial para -
la nueva economía agrícola, la colonia de Francia, Saint Domingue, inició su 
carrera ascendente, más importante que la de todas las demás Antillas en mate
ria económica. Francia recibía enormes riquezas del comercia que sacaba 
de Saint Domingue, y muchos historiadores, economistas y políticos alirmon, -
que, ni todas las colonias españolas reunidas daban tanta riqueza a España co· 
mo Saint Domi.1gue a Francia. 

A.- TRABAJADCfü BLANCOS A CONTRATO 
LOS ENGAGES O ENGANCHADOS, 

Se les dió el nombre de enganchados a los blancos traídos de Euro 
pa con el fin de trabajar en estas tierras. Su contrato era por dos años al ca 
bode las cuales, el contratado quedaba en completa libertad para ejercer cual.: 
quier oficio, muchos de ellos lograron superarse y se convirtieron en grandes -
hacendados pero muchos otros murieron en los difíciles toreas del campa por -
causo del clima, El número de los hombres blancos que venían contratados en 
un orincipio fue bastante grande, porque la necesidad de trabaja en Europa era 
tal 1 que había muchos soldados desocupados al finalizar la gue~ra de los -
treinta años en 1648, pero paulatinamente este número fue disminuyendo, cuan 
do los plantadores de la isla vieron la poca eficacia de los blancos, que mo-: 
rían por su d~bilidad física y por na estar habituados a los trabajos pesados ba . 
jo el clima obro!ador de lo isla. -

Los primeros colonos eran hombres rudos e insociables, tenían gus-
tos muy sencillos y se puede decir que todo les daba igual; no tenían diferen
cias entre si y lo que verdaderamente les distinguía uno de otro era su forh.ina, 
Los mujeres europeas eran bastante pocos, las que podemos llamar las madres -
fundadoras salieron en un barco de la Compañia de Indias desde Francia, cyan 
do llegaron a estas tierras el agente de la empresa que las traía las vendió aT 
mejor postor y el negocio dió un gran resultado, mejor aún de lo que se había 
calculado, por lo que inmediatamente se suscitaron nuevas embarcaciones de -
engonchadas, fue de esta manera como el elemento femenino fue poblando la • 
isla poco a poco. 

Por supuesto que na todos eran enganchados y enganchadas sino 
que existió una minoría selecta, pero fue tan pequeña que formó una casta es 
pecial, como las hijas de los desterrados·de San Cristabal, las cuales preferiañ 
vivir mártires y morir vírgenes a ser esposos de vulgares colonos con antece--. 
dentes de enganchados y filfüusteros. 
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B.- INTRODUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE LOS NEGROS 

Los indios se hcbicn exterminado y los blancos hcbícn resultado su 
mcmente débiles pero les labores del campe, por eso los colonos optaron por la 
otro alternativo, fcvorito del siglo XVII y XVIII, que fue lo troto de negros. 

A partir de 1730 Scint Dcmingue comenzó o ccmpcttir con les colo 
nías norteamericanos de Inglaterra el trófico de barcos ccr9cdos de esclavos _::: 
procedentes de Africo. No existen indicios de que el abastecimiento de ne-
gros hoyo igualado e le demande de los mismos, según el censo de 1791 vivían 
en le posesión francesa medio millón de esclavos, pero en realidad no se sabe 
cuentos millones fueran importados durante los sesenta años de apogeo de le co 
~~:~ -

Pero no perder un mercado que obsorbio los vinos de Frcncia, las -
telas de los Indios, muebles, vestidos y hoste los materiales de construcción, -
los armadores franceses estuvieren dispuestos o proporcionar le mono de obre -
que hacia el comercio más lucrativo y constante. Ne hcbio necesidad de im -
portar mucho dinero del reino, yo que le mcycrio de les negros eren cambie-
des por azúcar, cofé índigo y algodón. El mejor precio que se pcgcbc por un 
buen esclavo ero de 2 000 libros de tabaco o de 100 escudos de plato, el pra 
cío de los mujeres y de los niños ero mucho más bojo. -

Lo demando de esclavos era codo vez mayor, lo insociable vorcci
dod de los mercaderes organizaba uno cazo despiadado de hombres y mujeres -
de los aldeas ofriccnos, primero en les costes y más torde en el interior del -
contiente. 

Los esclavos eren desembarcados en los principales puertos y de in
mediato vendidos en subastas, se tenía preferencia por los negros traídos de An 
gola por ser los más fuertes y resistentes. · -

Los enormes beneficios del trófico negro enriquecieron o lo burgJe 
sic de los puertos franceses. "Verdaderos dinastías de poderosos traficantes co
loniales de negros se constituyeron sobre todo en Nondes (puerto negro por _: 
excelencia) y grandes consorcios se establecieron toles como los ceses Michel -
et Greu y Exaudy et Lepret". (37) 

E 1 producto de lo tierra cultivado por el esclavo reintegraba en po 
co tiempo los gestos del cepita! que se hcbic invertido en su compra y su me::: 
nutencián, es por eso que cuando un patrón mataba a alguno de sus esclavos -
lo hacia con gran dolor, no por lo vida del mismo sino por lo que iba o per-
der en aquel hombre, ya que el negro costaba dinero y la economía del patrón 
se veía menguado. 
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Debido a la fertilidad del suelo y a los numerosos esclavos, la agri 
cultura prOlperó rápidamente en la isla. Los campos de cai'la de azúcar, algo
dón, campeche, cacao, etc., alimentaron un comercio de exportación que en
riqueció con creces a los colonos y a los armadores de Nandes, La Rochelle,: 
Burdeos y Saint Malo. 

C.· LA PRODUCCION ESCLAVISTA Y LA ECONOMIA 

Dentro del aspecto económico los negros esclavos constituyeron el • 
punto más importante en la producción, puesta que sin sus manos na se hubiera 
llegado a tan alta economía como la que tuvo la isla. Los negros fueron los· 
que se encargaron de limpiar los montes, los que cultivaron la tierra, los que· 
descargaban los barcos, barrían la casa del patrón y llevaban la caña ol trapi 
che, todo eso sin ayuda del buey, caballo o burro, es por eso que el negro se 
consideró como otra riqueza o como otro animal de trobajo más, tanto que se· 
decía: que los barcos traían telas, brandy y negros. (33) 

Durante todo el periodo de producción esclavista esta aumentó con 
siderablemente. En el a~o de 1789 había aproximadamente 452 000 esclavos : . 
trabajando en 8 512 plantaciones y talleres industriales dedicados a fabricar •• 
azúcar y alcohol, al igual que a preparar el algodón y el café. (39) 

Entre los anos de 1750 a 1789 Saint Domingue. _nos evoca una eco 
nornia en pleno auge, opulentas plantaciones de cai'la de azúcar y de millones
de esclavos que cultivaron esas tierras que dieron grandes beneficias a sus pro 
pietarias que entretenían sus ocios en el París pre-revolucionario. -

El cultivo de cai'la de azúcar o ca~a dulce fue introducida por los 
espaftoles.: y en poco tiempo se extendió por toda la isla. Este producto fue • 
transformado por los habitantes en ron azúcar y melaza. El ron ha sido muy • 
preciado en las Antillas, Estados Unidos y Europa y su buena preparación den· 
tro de Saint Domingue le dió ~reponderancia en el mundo entero. 

Refinar el Azúcar estaba prohibido o los colonos, con excepción • 
de la empleada en el consumo familiar, esto se hacía con el objeto de evitar 
el contrabando y se perjudicara lo industria metropolitana. 

El café fuo llevado por las franceses en 1727 a esa isla, llegó o • 
ser tan fecundo que por todas partes se veían matas de este producto, y se cul 
tivoban das veces al ª"º· En tiempas de la colonia fue exportado y en lo is
la solo quedaba un corto cargamento para el consumo de los naturales. El ca
fé de mejor calidad fue el de Saint Marc. -
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La producción de algodón de Saint Domingue no fue tan grande co 
mo la de Santo Domingo, sin embargo, se da a notor ·ya que si hubo algunas: 
tierras dedicados a este cultivo; existieron más o menos 780 plantociones que • 
fueron destruidas durante las guerras de independencia. El mejor algodón fue
el que se cultivó en Saint More y el de Gonaives, propio paro el uso común• 
y para la fabricación de tejidas sólidos más no p:ira las fines y usos de lujo5. 

El desarrollo del cacao fue relativamente poco a comparación del • ~ 1 

que se cultivó en la parle dominicana, sin embargo, al paso de los a~os esta· 
producción se fue afirmando, este producto fue natural de lo isla. 

. En gran escalo se cultivaron también el arroz, las habichuelas colo 
radas, plótanos, mendioca, a~il, etc., así como muchos árboles frutales, ade: 
mós algunos otros árboles que nos son desconocidos por ejemplo: la bija, que • 
dá un capullo como algodón; cuando se juntan gran número de estos formon un 
ramillete dentro de los cuales hay unas pequei'ias semillitas de color rojo cuyo· 
líquido es medio pegajoso y de esto se solio hacer peque~s cuadritos que lla
moban los franceses "cuyo"; fue muy comercial durante el siglo XVI, y sirvió
para dar sabor y color a la comido como lo pimienta, otros lo utilizobon en -
tintes, 

Durante el período que se extiende desde 1783 a 1789 la produc· -
ción de Saint Domingue se había duplicado gracias a las importantes inve~ianes 
de los financieros franceses, como la de Burdeos. . 

En 1789 existían 792 fábricas azucareras por 74 324 hectáreas pion 
lados de ca~a de azúcar; las plantaciones de índigo abarcaron !!l 174 hectá-.: 
reas; había 705 algodonales, 2810 cafetales, 3097 ª"iles y 2802 hectáreas de
cacao. (40) 

Esta producción ero bastante grande, comparada con otros paises -
que contaban con mucho m6s territorio cultivable que Saint Domingue y saca

, ban menos riquezas. 

Las manufacturas froncesos crecieron enormemente, se refinaba el -
azúcar en Orleans, Dieppe y Burdeos. las exigencias crecientes de las indus 
trias metropolitanas obligaron a los colonizadores franceses a modiílcar substan
cialmente los métodos y clases de los cultivos de sus nuevas tierras, convirtieñ 
do sus primitivas habitaciones en verdaderas plantaciones, · -

La riqueza de los montes y de los bosques también fueron inmensas, 
pero estos fueron explotadas hace pocos allcs. Encantramas moderas tales como 
el !llble y la cacba; el primero fue utili.zado en tiempos de la colonia para la 
fabricación de navim; la aaina es otro tipa de madera muy fuerte, fue utiliz~ 
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do' en vigas; lo cayo, el guayacán y el quiebrahachas son recios y finnes casi 
incorruptibles llegando en algunas ocasiones a petrificarse, cuando descansen -
en alguna humedad; el árbol de la ceiba que cuenta con gran espesor y con -
gran altura se cultivó principalmente en la zona de los ríos, su semilla se uti 
lizó para la fabricación de sembraros, se exportaba a Filadelfia, donde la re.: 

.ducion y la convertían en hilos, la madera de dicho árbol, por ser sumamente 
ligera, se utilizó en la elaboración de canoas. 

Dentro del territorio hay gran variedad de árboles frutales, que 
crecen admirablemente sin necesidad de cultivarlos, vegetales y plantas, mu-
chas de ellas con propiedades tóxicas que solo conocen los naturales. 

Los centros distribuidores de estas riquezas fueron: Cap. Franca.is y 
Puerto Principe, por lo que tendieron a un gran desarrollo. 

Existió por supuesto el ganado vacuno y porcino del cual se hacían 
exportaciones en menor escala. 

Conforme la economía de los franceses fue creciendo, fueron nece
sitando de sus vecinos los españoles; a medido que !obraban lo tierra les falta 
bon pasto y creaderos y cuando no más, ingenios de azúcar. Es de admirar : 
como el pequeño territorio de los franceses pudo dar tonto riqueza, pero tom-
bién es lamentable ver como aquello riqueza del pasado se esfumó. 

En Cap. Froncois fue donde más se desarrolló la economía y la cul 
tura, El sur no evolucionó tanto por su geografia complicada, mientras que :: 
Puerto Príncipe que se encontraba en el oeste yo ·guardaba una gran prepond:_ 
rancia. 

D.- EL COMERCIO, 

La exclusividad comercial tomaba las fonnas más inesperadas, impe 
dian el libre comercio de la colonia con las .castas africanas y también el co: 
mercio libre de un puerto a otro dentro de la colonia, En el primer caso, los 
comerciantes metropolitanos que disfrutaban del monopolio demandaran que los• 
navíos pertenecientes a los colonos antillanos fueran visitados al salir, por una 
comisión de capitanes metropolitanos los cuales debían vigilar que ningún bar
co de esa categoría fuera autorizado a ejercer el tráfico negro, Desde 1738 -
una memoria del comercio de Nantes se opuso a que la Compañia de las In-
dios pennitiera ese tráfico a los antillanos y pedía que se exigiera a los gober 
nadares que no toleraran esa prohibicón. Aún después de 1745 cuando el co.: 
mercio negró tomó la iniciativa de pedir la apertura de nuevos puertos al tráfi 
co de esclavas, no consintió el monopolio de Nantes en que ese favor se ex: 
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tendiera a las colonias antillanas y las razones son evidentes, ese canercio di 
recto: América - Africo - Américo obaratoría el comercio de los negros y per
judicaría al comercio metropolitano. Los pocos ormodores de Saint Domingue: 
no podían correrciar libremente con Francia si no era en sociedad con los me· 
tropolitonos que tenían el monopolio de lo trato, es por eso que se formaron • 
firmas comerciales mixtas que sirvieron sobre todo para acrecentar el envio de nu
merosos productos tropicales. El número de los navíos hobilitodos directoment; 
por armadores de los Antillas para el comercio no excedió nunca de cinco por 
año, gracias o todos estos restricciones del siglo XVII. No solo los colonos -
no tenían el derecho de comercio con los poíses extranjeros ni poseer barcos • 
paro el cabotaje, sino que paro restringir aún más sus actividades mercantiles -
e impedirles burlar los severos medidas que favorecían el monopolio metropolit~ 
no, se prohibió lo circulocióo de monedo francesa, salvo la fraccionario, a -
fin de impedir o los habitantes adquirir mercancías extranjeros, aunque o pesar 
de ello los ingleses seguían vendiendo millares de esclavos en Saint Domingue. 
Este sistema comercial ponía a los colonos o merced de lo burguesía marítima -
francesa, quienes teníon grandes influencias en el gobierno del rey. 

En 1720 el número de habitantes, de fábricas, de establecimientos -
de todos clases ero ya considerable, las plantacioMs se habían dividido en -
dos doses: los de producción de exportación y las plantaciones de producción 
de víveres destinados éstas últimas al consumo de los habitantes de lo isla. 
las primeros contaban con 14 019 333 algodoneros, 92 893 405 cafetales, •• 
757 690 cocootoles, los segundos se canponion de 7 756 225 baooneros, 
1 l7B 229 surcos de yuca, 12 732 carreaux de maíz, 18 738 correaux de pata 
tos, l l 825 de oñomes, 7 046 de millo. (41) -

Lo pros,.,ridod de la islo oumentobo de oño en oño. En 1788, la
exportación o lo metrópoli fue de seiscientos navíos con los siguientes produc
tos: 

Azúcar blanca • • • • • • • • • • 70 2'0 7ff} libros 
Azúcar en bruto, , , , • , , , , 93 177 512 
Café .. .. .. .. .. .. .. .. 78 151 181 11 

Algodón • .. .. .. .. .. .. • 6 286 126 
A~il •••••••••••. • • • • • 930 000 
Cueros •••• , , •••••• , • , 13 000 ---

2~ 758 528 libras (42) 

Además de esto la isla contaba con 6 tenerías, 29 talleres de cerá 
mica, 36 tejares, 37Ó hornos de cal, 182 destil~rias de ron, lo industrio esta: 
ba tan próspero como lo agricultura. El último ano antes de la Revolución se 
produjo un ingreso de 500,000 francos, 



-28-

"A fines del siglo XVIII, cano al principio de la Era Cristiana, la 
econania se hizo universal, y como entonces, se deja influir por las relaciones 
marítimas, no siendo menos cierto que existe una serie de zonas económicas -
distintas unas de otras pa su estrucf\Jra interior". {43) 

Durante el siglo XVI y XVII se extendió la doctrina mercantilista,
según la cuol los gobiernos de cado nación debían dictar leyes severas para -
proteger su comercio, es par eso que los gobiernos de los nociones intervenían -
constamente para regular el comercio, favoreciendo el auge de los Companios
y Empresas de su propio país y poniendo trabas o los demás. 

Colbert creó las bases políticas y el mercantilismo en Francia para 
dominar de esta manera a sus colonias como la de Saint Domingue que se veía 
constantemente amenazada por Inglaterra, que se convertía en verdadera poten 
cia mundial y adquiría el daninio indiscutible de los mores. -

Pero los ideos de los siglos XVI y XVII acerca del mercantilismo -
se fueron transformando y en el siglo XVI 11 aparecen los nuevos partidarios de 
la doctrina del Libre Comercio, ésto surgió como una consecuencia del desarro 
lle del capitalismo el cual se transformó de mercantil o industrial. Se com-.:. 
prendió desde este momento que las naciones que más rápido se desarrollaban -
eran aquellos en las que existía lo libertad de comercio, haciendo posible la -
iniciativo individual, siendo esto un estimulo constante para la producción y el 
cambio. 

Poco a poco fueron desapareciendo los monopolios que el Estado -
francés se hobio reservado en los Antillas. Lo libertad comercial dió o los ne 
gocios un enorme vuelo. Los armadores de los puertas de Burdeos, la Rochela~ 
Nantes y Soint·Malo inviertieron considerables sumos en las Antillas. El comer 
cio entre Saint Damingue y Francia había aumentado de 'O a 58 millones de : 
1750 o 17BO cantidad que se continuó incrementando cada vez más, hasta la -
iniciación de los movimientos de independencia. (44) 

·~sto explica que ~I progreso de Jos paises occidentales, fuese para 
lelo a la desaparición de la servidumbre y a la restricción de privilegios gre.: 
mieles, reformas que f\Jvieron por consecuencia la expansión del capitalismo li 
berol". (45) -

El auge cc:mercial de Francia era originado en su pequena colonia de 
Soint Domingue, en donde se hacia trab:ijar al máximo al negro esclavo, par -
ese motivo se debe reconocer que sin las .manas de estos negros Saint Domingue 
no hubiera alcanzado uñ lugar tan preponderante en el comercio, se puede de
cir que se ~onstituyeren cerno un factor decisivo en la economía. 
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ESTRUCTURA .SOCIAL 

La colonia vivla de sucesos como todas los ciudades adinerados amon 
les del placer y el boato. El estado social y político de la isla en estos siglo$ 
mostraba una enorme diferencia en las clases sociales, los blancos esclavistas con 
taban con todos los privilegios, poseían las propiedades y las riquezas, estos .: 
eran envidiadas por los pequeftos blancos, dedicados al comercia en poca escala. 
Igualándose a los grandes blancos por sus riquezas esteban los emancipados, ~is
tinguiéndose de las esclavistos por su calor negro, el último escalón de la esfera 
social la ocupaban las esclavos. Las diferencias en esta sociedad trajo como -
consecuencia los disturbios de unos y otros. 

Las desigualdades existentes en la isla eran muy notorias no solo en
e! aspecto social sino que tombién en la política y en la eco~omía. 

De este mundo colonial antillano se podrion hocer dos divisiones: la 
primera era de los europeos, que tenían como características la unidad en su -
idioma, sus costunbres, su religión y sus ambiciones de dominio explotando al -
negro esclavo, contaban también ·con el exclusivo predominio de dirigir la polí
tica y la sociedad. La segunda división era la de las esclavos, que a su llega 
da a estos tierras se encontraban completamente aislados par la fonnación del .: 
prejuicio racial tan meticuloso, ya que llegaron a existir hasta ocho combinacio 
nes de negros por la diferencia de idioma, ya que ni entre ellos podían comunr 
carse porque hablaban distintos dialectos y por la desigualdad en sus creencias : 
religiosas. Por si todo esto fuera poco el negro aún en estas tierras solía respe 
tor y honrar al negro que habla sido su seffor o rey en Africa, con ésta llegarañ 
a formar una saciedad dividida entre ellos mismos. Na fue sino hasta despuás -
de algunas generaciones cuando s~ suscitó la unificación esclava en la colonia -
francesa y fonnaron con sus propias carocteñsticas de cultura, costumbres, reli-
gión e idioma la nación Haitiana, (46) 

A.- IDIOMA Y REUGION 

La necesidad de entablar una comuiicaci6n entre el amo y el escfa· 
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vo, formó un idioma llamado Creole, siendo éste una síntesis de las aportaciones 
de vocablos llevados por negros, tratantes de esclavos en las Antillas Menores, -
los amos franceses, normandos, bucaneros, y filibusteros, 

Los primeros colonizadores, bucaneros, filibusteros, piratas, cazadores 
ingleses, holandeses y franceses que se establecieron en las tierras abandonadas -
por los españoles en la parte oeste de La Española, se vieran obligados a adap-
tarse a ésta existencia precaria de los caribes, y acabaron por perder el uso de 
su idioma materno y de sus antiguos dialectos que por otra parte variaban según:" 
las provincias de la patria de origen, al que sumaron una serie de giros caribes, 
siendo el elemento normando el que mós predominó, A todo esto se agregó el -
elemento español, .que veía con mezcla de negros, indios y otros de diversas pro 
cedencias, -

Cuando los negros de Africa comenzaron o llegar en masas o la colonia 
francesa, transportados a un mundo nuevo para ellos, cuyo ambiente se veían forza-'. 
dos a sufrir, no podían adaptar su vocabulario a objetos nuevos, que por otra par 
te no tenían analogía con aquellos que les eran familiares en su antigua patria. -
Por eso tornan como idioma el Creole, y lo hicieron suyo, enriqueciéndolo y me 
tizondolo con musicalidad característica de sus culturas originales, proveyéndole: 
a la vez de la goma infinito de fábulas y proverbios que habían de servir al ne-
gro para impulsar el desarrollo de fa personalidad propia de un pueblo nuevo co 
mo definidas perspectivas en su proceso histórico, El Creole quedó puramente ha 
blado y no escrito, como característico en la abreviaci6n tiende poco a distin-: 
guir los géneros y los números al igual que los cosas. ( 47) 

Con respecto a la religión los franceses paco se preocuparon por for
mar una educación cristiana en sus colonias, pero no por ello se dejó de mandar 
misioneros o ellas. El catolicismo se estableció como la religión oficial de Saint 
Domingue y se introdujo o lo isla por el fervorismo de la porte españolo, -

Las distintas congregaciones europeas mondaron sus misioneros: así fué 
como llegaron los Carmelitas,~ Capuchinos, Dominicos y otros más posteriormente, 
El trabajo para estos religiosos era dura por el dimo tan caluroso y por las enfer 
medodes, como la fiebre amarilla, o ésto se le añadía la baja moral de los co-
lonos franceses, que seguían los pasos de sus antepasados los bucaneros ya que 
solo viv~an pa'.a el .negocio y el placer, · -

Cuando surgieron las diferencias por el color de la piel se prohibió a 
los negros y a los mulatos sentarse en las iglesias al lado de los blancos, lo que -
!rajó como consecuencia la inasistencia del negro a misa, de este modo se fueron 
alejando de la religión católica y de sus deberes espirituales. El clero ordinario, 
lejos de tener una influencia moderada, era m6s bien conocido por sus impieda~-
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des, descuidaron sus funciones religiosas y las iglesias se e.ncontraban en un estado· 
lamentable, ( 48) 

Se establecieron tombién algunas sectas religiosas como: los meto 
distas, episcopales etc. -

De la misma manera que se había creado el idioma, también se • 
formó la religión que acobó de unir totalmente a los esclavos, y no solo efec·· 
tuaba las funciones religiosas sino que intervenía en la vida política. El Vodú· ,. 
que era el nombre con el que se designaba a dicha religión, sirvió a los escla
clovos tanto o más que el creole pora las luchas contra los explotadores. Las reunio 
nes se hacían en el fondo de los bosques durante la noche, pora el libre ejercicio_: 
del culto, poco a poco estas reuniones fueron tomando un carácter francamente poli 
tico. Se mantuvo así la existencia de una verdadera comunidad religiosa, nueva ba
jo vorios aspectos, hijo del medio.de lo necesidad y del momento, -

Las autoridades y los ornes de esclavos ~rsiguieron a los adeptos 
al Vodú, no tanto por lo que ésto creencia religioso significaba frente al cúlto 
·católico, sino más bien a cousa de que la mayoría de sus ceremonias secretas ·re 
nían una relación con la creciente actividad de los cimarrones y las periódicas - . 
rebeliones de los esclavos, --- -

Esa era la fuerzo ~el Vodú como vehículo de lo rebelión de los
negros esclavos de Saint Domingue, en él encontraban lo energía necesaria para 
luchar contra los injusticias del fegimen esclavista. ( 49), 

B.· CLASES Y CASTAS 

los cambios ascendentes, en la industrio y el comercio dentro de 
la isla produjero.n. también el aumento de la población, siendo el de los ne
gras el grupo étnico más numeroso. 

El prejuicio 'de c~lor al iniciarse la colonia se puede decir que -
no existía, pero conforme fueron llegando a la isla nuevas embarcaciones de eu 
ropeos las distinciones se hicieron más latentes, y a medida que el tiempo tranS" 
currió las luchas entre blancos y negros ie hicieron más frecuentes. Se dictar; 
una serie de leyes, para impedir la unión con el negro, ya que cuando una ne 
gro era fecundada por un blanco no solo quedaba emancipada sino dignificada: 
por su maternidad, la cual ocasionaba que una coRsiderable porción de ri
quezas se vinculara en el elemento de color, 

La población de la isla se repartió en tres grupos: la de los blancos, 
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la de los emancipados o libertos y la de los esclavos, 

1.- LOS BLANCOS ESCLAVISTAS 

En el ano de 1760 la población de blancos aumentó considerablemen 
te. Venían a ésla isla hombres decididos que pretendían sólo enriquecerse en eT 
menor tiempo posible y a costa de los demás; muchos de estos hombres blancos -
eran indeseables y perseguidos por la justicia de Europa, como: militares expulse 
dos, sacerdotes que habían abjurado de su ministerio, delincuentes, etc, -

Algunos blancas consiguieron obtener suficiente poderío mientras que 
otros nó, a cause de ello se suscitó entre los blancos una división de clases que 
fué la' siguiente: los Grands Bienes o (Grandes Blancos) y los Petits Blancs o --
( Pequenos Blancos). (50)- - -

los grandes blancos se imponían par haber nacido en Europa, par lo
regular eran altos funcionarios de gobierno, civiles y mililares representantes de 
la palnica francesa, tenían grandes privilegios, eran los grandes propietarios de 
las plantaciones, de ingenios de azúcar y esclavos, los grandes comerciantes ex: 
parladores e importadores representaban los intereses del comercio y de lo nove 
goción metropolitano·, monopolizando todas los transacciones comerciales. -

2.- LOS "PEQUEf:lOS" BLANCOS 

Lo clase de los pequeilos blancos ero menospreciada por les grandes -
blancos debido a los trabajos que realizaban, tenían pequeo~os propiedades y no 
eran tan ricos cerno los anteriores. -

Entre ésta clase en órden descendente encontramos o los comerciantes, 
los dueilos de industrias, los artesanos, los profesionistas y los blancos arruinados. 
los pequeilas comerciantes y duenos de tiendas se encontraban en contradicción
con los grandes comerciantes, los monopolios metropolitanos, los mulatos y los es 
clavos. -

los pequeffos industriales dueilos de destilerías, tenerías, tejares, etc. 
estaban en contra de los grandes comerciantes, los mulatos y bs negros. 

Los empleados y dependientes buscaron siempre uno mejor posición --· 
económica y social, por lo tonto estuvieron en' contradicción con sus patrones. 

Los médicos y los prafesionislas estuvieron en contra de los grandes -
blancos que canetían grandes injusticias. · 
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Los blancos a1ruinados vivían para las envidias, resentidos por lo bur 
guesia y con enorme odio a los grandes blancos, -

Todos estos sectores de la cfose de los pequeños blancos aunque esta 
bon en permanente contradicción con los grandes blancos, se aliaban a la posi-: 
ción dominante de estos para disfrutar los privilegios raciales sobre la clase me·· 
dia mulatJ y la de los esclavos. los blancos en general disfrutaban de los dere 
chas polítiCos y si bien no permitían que estos mismos derechos fueran dados a los 
mulatos, mucho menos iban a permitir una igualdad social. (51) 

3.-CLASE DE LOS EMANCIPADOS O AfFRANCHIS.LIBERTOS. 

Esta clase comprendía una gran cantidad de mulatos y negros libres • 
de ahí el nombre de libertos. Constituían una clase intermedia integrada en su -
mayoría por los nacidos de padres libres. 

Entre estos libertos había una división, que' se dieron en llamar los • 
Affranchis siendo los privilegiados entre esta clase, provenían de la unión de los 
blancos y las esclavas negras. 

Al igual que los espall»les y los portugueses pero en menor escala, • 
los franceses fueron muy inclinados a la sensibilidad se~ual hacia mujeres escla-· 
vas, 

El mulato que provenía de la legítima unión del blanco y negra, era 
libre desde el momento de su nacimiento. Los hijos de esas uniones no legaliza 
dos por el vinculo del matrimonio continuaban en el estado de servidumbre. El: 
Códig9 Negro así lo disponía en su artículo IX, ( 52) A pesar de su calidad de 
hombres libres reconocida por éste Código, y de su buena situación económica al 
igual que su esmerada educación no podían disfrutar de ningún derecho político. 
La condición de vida de los libertos estaba garantizado legalmente por el artícu 
lo 56 del Código Negro que decía lo siguiente: "Concedemos a los libertos los-
mismos derechos, privilegiados e inmunidades de las que gozan las personas libres. 
Queremos que el mérito de una libertad produzca en ellos tanto para sus persa·· 
nas, como para sus bienes, los mismos efectos que la felicidad de libertad natu
ral produce a nuestros súbditos", ( 53) Esta era la ley pero la realidad era bien 
distinta y estaba muy lejos de cor1esponder a los principios legales. 

Los libertos llegaron a adquirir grandes riquezas pcr sus esfuerzos per 
soncles, tanto que llegó el momento en que tuvieron en sus monos la porción m6s 
considerable de la producción de la isla. Sin embargo siempre se esforzaron los 
mulatos en borrar toda relación con su origen, siendo bastante hábiles para logra~ 
lo, ya que mucho.s contrajeron matrimonio con las hijas de familias distinguidas : 
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de la nobleza francesa que habían venida a menos, otr.os de estos jóvenes ocupi:i 
ron puestos en la magistratura, o servían de pajes en la corte. -

El auge económico que representaban los mulatos, exponíon los inte
reses de los blancos, quienes evitaban en todos formas que el número de mulatos 
aumentara, ingeniándose para imponer uno legislación abusiva y criminal. Lanza 
ron sobre los mulatos tooos las cargas del país como por ejemplo: Cuando llego:
ban a la mayoría de edad, tenían que ingresar en la Maréchausee a gendarmería, 
organismo policial que se ocupaba de capturar a los cimarrones, despues de tres 
oños en· éste servicio, eran trasladados a la milicia local, aportando sus propios 
ormas1municiones y equipo sin recibir pago alguno. Los servicios de conservacióñ 
de caminos caían pesadamente sobre ellos. Estaban excluidos de las profesiones -
marítimas, médicas, legales, religiosas y de los empleos públicos. A pesar de to 
do ésto los libertos en lugar de.disminuir aumentaron, en 1703 había 5 000 y pi' 
ro 1789 había 28000 (54). -

Los Alfranchis, que se acercaban un poco más a los blancos por su -
color recibían uno esmerada educación en Europa, encontrándose muy por encima 
de los colonos blancos, 

El temor de los esclavistas de ser substituídos por esta clase les hizó 
poner en práctica una serie de leyes descriminondo al negro libre y al mulato : 
donde se les prohibía entrar y residir en Francia, de contraer matrimonio -con blan 
cas, de usar los mismos trajes que los blancos y de ser llamados señores y seño·-
ras ( 55). Así que no puede causar osombro que la mayor porte de las mulatas y 
negras libres se establecieran como vendedoras de amor. No podían ni querían -
casarse con los negros esclavos por que perdían su libertad. No podían legalmen 
te unirse o los blancos a causa del prejuicio de color, solo tenían dos caminos t 
o se casaban con libertos como ellas, que por su porte no las atendían, pues de
seaban unirse a las blancos¡ o se entregaban o la prostitución ( 56). -

En 1773 por uno ordenanza de Cap. Froncois, se les prohibió a los -
Aflranchis usar nombres de blancos, por lo que muchos tomaron nombres de voca
blos africanos o derivados de sus oficios u ocupaciones, formando así su apellido, 
otros tomaron nombres de símbolos, como por ejemplo: Toussaint, que quería de-
cir "todos los santos" y Louverture que quería decir "el poder de la predestino-
ción que le capacita para lograr siempre uno apertura, una brecha en cualquier -
lado que se proponga atacar,", ( 57) 

Según el historiador Lorimer Denis dice: "que la mentalidad del liber 
to se hallaba determinada por esa institución inventada por el blanco, conocida: 
con el nombre de "prejuicio de color'" que consistía en el sentimiento de superio 
ridad. basado en el matiz de la epidermis." ( 58). -

'lBLlOTECA · CENTRAL 
U. N. f1, M, 
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4.- LOS ESClAVOS 

Ero la clase más numerosa, constituidos por negros y mulatos que no· 
tenían ningún derecho civil ni político, solo estaban sujetos al trobojo obligato
rio y gratuito en la mayoría de las ocasiones, porque existía un estatuto jurídico 
el cual decía: que los esclavos quedaban asimilados o los muebles o pertenencias 
de sus dueños, 

Cuando los esclavos arribaban· a los puertos, se ponían de inmediato 
en venta. Los compradores examinaban el aliento para asegurarse si la pureza de 
su sangre y su salud era buena como su apariencia, eren examinados en todas sus 
partes y para no dejar una impresión de familiaridad las escupían en la cara, -
Cuando terminaban la operación de la venta, el esclavo era marcado con hierro 
candente. -

Entre los mismos esclavos había sus distinciones: los domésticos, que
comprendían a los criados, cocheros, mayordomos y cocineros considerándose los -
privilegiados, se daban su importancia, V estíon de seda y brocado, ropa desecho 
da por sus amas, Estos eran reducidos si se les comparaba con los que trabajabañ 
en el campo. El segundo de este grupo eran los cultivadores, que trabajaban en. 
los cafetales, fincas cañeras y las cuales no eran mejor tratados que los bueyes, 
caballos o mulas. En las plantaciones azucareras, más aún que en los cafetales -
o las algodoneras, exigían un trqbaja agotador e incesante, el corte y la elabo: 
ración del producto. Los hacían trabajar diez y seis horas diarias, o golpe de -
látigo y bajo el mando del mayordomo, escogido generalmente por el amo entre
sus hombres más crueles, Eran alojados en barroncanes insalubres y miserables ex 
puestos al aire y el sol. Tenían una alimentación tan escosa y distribuida tan .:: 
irregularmente, que a veces se pasaban la mitad de la semana sin comer, 

Para llevar a esos miles de hombres y mujeres al estado de pasividad 
fué preciso lo aplicación de un régimen de torturas como: cepos o sean hierros: 
en manos y pies, trozos esféricos de madera que debían arrostrar tras ellos en to 
do momento, máscaras de hierra blanca destinadas o impedirles comerse los coñas 
de azúcar, se interrumpían los latigazos para aplicarles un hierro caliente en el -
cuello, y sobre la llago sangrienta se les rociaba sol, pólvora, limón y cenizo, -
evitando así la infección. Las mutilaciones eran frecuentes, les cortaban arejas,
piernas, brazos y algunas partes sexuales, paro privarlos del sólo placer que po-
dían disfrutar gratuitamente, Es cloro que nadie hacia a gusto estas cosas, porque 
un negro costaba mucho dinero. (59) 

El comportamiento entre los esclavos y los libertos ero el siguiente: -
el negro liberto ero mal visto par el cuarteron esclavo, inferior a él desde el pun 
to de visto legal pero más cerca a su amo por su color de piel¡ por este motivo: 
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ningún negro se atrevía a comprar un esclavo mulato o. cuarteron para su servi· 
cio, 

C.· EL ORDEN INSTITUCIONAL 

Durante el período de la historia colonial francesa de la isla de La 
Tortuga y Saint Domingue, el gobierno y la administración de las mismas estu • 
vieron en manos de filibusteros, bucaneros, aventureros y gente sin educación. 
Las comandancias de los diferentes distritos se concedían preferentemente a los-

. más antiguos como por ejemplo: el gobierno del Cabo se otorgó al señor de ;: 
Graff, célebre filibustero; el de Port du Paix, al señor Bernanis antiguo corsa_ 
rio. 

La colonia estuvo r~gicl:i por un gobernador, unas veces nombrado • 
por los mismos bucaneros, pero posteriormente eran nombrados por el gobernador 
francés. 

No fué sino hasta la llegada de Begon y Saint·Laurent que la colo 
nia de los franceses de Saint Domingue se organizó administrativamente y judi: 
cialmente ya que anteriormente no había esto, Antiguamente los que se encor 
gaban de regir la justicio de algunas provincias, eran los oficiales designados: 
por el gobernador, escogidos entre los más notables bandidos de la comarco, -
guiados por las leyes y costumbres impuestas por los filibusteros y bucaneros. -
(60) 

1.· ADMINISTRACION COLONIAL 

El rey de Francia, según edicto de agosto de 1685 dispuso un regla 
mento administrativo para la colonia estableciendo cuatro Cortes Reales de Jus: 
licia, una en leogane, otra en Petit·Goave, otra en Port du Paix y otra en el 
Cap., además se creó un Consejo Soberano de Apelación en Leogane. Estos· 
organismos apenas si cambiaron salvo en lo formal y externo lo situación posa
da. 

La prosperidad creciente de la colonia condujo a la formación y or 
ganización definitiva en el aspecto político. Se dividió a Saint Domingue en: 
tres provincias: Norte, Oeste y Sur, a su vez se subdividían en cantones y pa 
rroquios. El supremo gobierno lo ejerció en nombre del rey de Francia un ga: 
bernador general y el Intendente de Hacienda. Por lo regular el que ocupaba 
el puesio de gobernador ero un noble francés escogido por el rey con otribucio 
nes civiles y militares. Como militar vigilaba la seguridad interna y externa : 
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de los intereses de la oligarquía esclavista. Ejercía el mando supremo del ejer 
cito compuesto de unos tres mil SJ!dodos europeos para su defensa y mantener ¡ 
la obediencia de los esclavos, 

El gobernador general era el primer personaje de la colonia, los 66 
militares nombrados por él gozaban de un poder casi sin límites en los territo-
rios que les eran confiados. Por supuesto que estos militares lo único que bus
caban era enriquecerse arruinando a los colonos, I01 to blancos como mulatos. 

El gobernador podía intervenir en los consejos supremos de justicia, 
lo que indudablemente influía en las sentencias de esos tribunales. Reservába
se para resolver personalmente las causas civiles entre particulares, detenía o
suspendía a su voluntad cualquier sentencia, si lo juzgaba conveniente los ha
cía ejecutar militarmente, ésto le daba un poder inmenso sobre los habitantes. 
Compartía con el intendente el derecho de nombrar a todos los empleados civi 
les y militares, con excepción de un pequeño número de los más importantes,: 

.reservados al ministro; de distribuir las concesiones de tierra a los colonos, de 
permitir o rehusar la liberación de esclavos, contribuir a fijar los impuestos, y 
dirigir la política. 

Todo estaba dirigido por la milicia que estaba formada por los habi 
tantes blancos y negros. Había una gendarmería, a pie y a caballo, integrada 
por mulatos y negros libres, servía a la policía colonial, sobre todo en la ca
cería de los negros cimarrones. 

La administración civil estaba en manos del intendente, éste centro 
loba las finanzas, la justicia, los hospitales, los servicios públicos municipales 
y el mantenimiento de las fuerzas armadas. Bajo las órdenes del intendente es 
taban los magistrados de orden judicial, abogados, procuradores, notarios, los: 
comisarios ordenadores de hacienda, los controladores de lo merina y uno mu-- . 
chedumbre de empleados secundarios que formaban toda la administración civil. 

La justicia presentaba dos clases de tribunales; una senescalía en -
cada ciudod o población importante y por encima de ellas, dos consejos, uno· 
en Cop. Francais y otro en Puerto Príncipe, ciudad que fue fundada en 1749,
que vino a ser muy importante en el aspecto económico y administrativo. La -
administración de justicia no podía ser imparcial en un país donde el desprecio 
por una raza de hombres acostumbraba a no respetar los derechos de nadie. 

El gobernador y el intendente ocupaban sus cargos durante tres - -
años, por ello tenían poco tiempo para conocer perfectamente la colonia y di 
fícilmente la hacían prosperar. A menudo eran acusados por los colonos de va. 
lerse de todos los medios para enriqÚecerse rapidomente, -
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2.- EL CODIGO NEGRO 

Fue un ordenamiento lego! de la colonia francesa pora aplicarlo a 
las colonias antillanas. Fu~ dictado en marza de 1685 por luis XVI y habría: 
de servir .de reglamento pora el gobierno y la administración política y comer-
cial de Íos negros y demás esclavos en las colonias francesas, Tenia preceptos 
sociales y de protección al esclavo. Se proclamó primero en la isla y luego en 
luisiana, lo hizo Francia como imitación de las leyes en favor de los indios -
dictadas en España pora mantener la disciplino de la iglesia católica, pora re
glamentar lo concerniente al estado y calidad de los esclavos de la isla. 

"Este código tenia 60 ortículos¡ da comienzo diciendo que los ju-
dios deben salir de los islos, como enemigo del hombre cristiano en el término 
de tres meses so pena de confiscación de bienes. Oue los esclavos deben ser -
bautizados, los nacidos de concubinoto entre blanco y negro pueden ser libres, que 
los esclavos no trabajen en los días de fiesta, que se les den tontos libras de mendio 
co o lo semana, dos vestidos ol oño, que el esclavo que ataque o su omo o a su mu: 
jer, sufrirá peno de muerte, que si roba una obejo, una cabra, una gallino, se le -
puede costigor con azotes y herróndolo en la espalda con una ílar de lis, que si huye 
se le corten las orejas y se les imponga la flor de lis, que si por tres veces reincide, 
se le ejecute. Por medio del Código los negros podían obtener su libertad; pe 
ra este fin se Ajó una teso, el pego se podía hacer en metálico C1 mediante uñ 
tributa en especie". ( 61) -

las disposiciones del Código Negro se pasaron de la letra escrito, y 
de lo que de ellos pudo haberse observado en la saciedad colonial haitiana abe 
deciendo exclusivamente el grado de hombría o de bien de codo propietario; :
entre estos los hooo crueles y los hubo humanitarios. 

3.- COSTUMBRES COLONIALES 

El fegimen de explotación que existía en Saint-Damingue por parte 
de los franceses no permitió que la cultura adquiriera un gran desarrollo, la co 
Ionización francesa sólo se ocupó de sacar la mayor riqueza de estos. paises. -

Ardouin hace algunas observaciones de ésta colonización y dice: -
mientras las colonias española y portuguesa ofrecían numerosos establecimientos 
de instrucción pública donde sus habitantes adquirían conocimientos variados, la 
rica y poderosa colonia de Saint Domingue no tenía mós que pobres y misera"
bles escuelas donde la lectura, la escritura y la aritmética eran las únicos ma 
terios que se impartian, circunstancias que obligaban a los colonos blancos y ii 
las familias acomodados de mulatos a enviar, con grandes gastos, a sus hijos a -
Francia para adquirir conocimientos. Sólo en los puertos o ciudades donde se_ -
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distribuía el comercio se logró adquirir un cierto nivel cultural, se desarrolla
ron las actividades artísticas como el teatro. Entre las ciudades que encontra• 
mas de este tipo estaban Cap. Francais y Puerto Príncipe. (62) 

Aunque posteriormente llegó Puerto Príncipe a ser la capital de la 
República de Saint Domingue, durante la época colonial la ciudad mós impor=-
te y más grande fué Cap. Francais, conocida como el París de las Antillas. 

No sólo negocios y placeres ocupaban exclusivamente el espíritu de 
los colonos, la política era una de sus ocupaciones favoritas. El sesgo, cada -
vez més trágico que tomaban las cosas en Francia era el tema de las conversa 
ciones que excitaba las pasiones. Por otra porte la administración local, co.:: 
rrompida en la mayoría de los casos y marcada por las incesantes querellas en
tre el gobernador y el intendente, ofrecía un amplio motivo a lci crítica y el -
gobierno de la colonia. 

El cuadro de lo vida y costumbres criollos, es decir de la sociedad 
blanca colonial, era el siguiente: La sociedad feudal convertida por Luis XIV
en un apéndice decorativo y administrativo de la monarquía, encontraron e,n -
Saint-Domingue la ocasión de rehacer sus fortunas, Se mezclaron con bucane- · 
ros, filibusteros y con todo tipo de género humano que constituía la población 
calonial, se instalaron como oficiales del ejército_. y contrajeron matrimonio .:: 
con los hijos de los plantadores; arrogantes y pródigos, formaron uno importan· 
te parte de lo sociedad blanca de la colonia y o pesar de su educación, sus -
tradiciones y su orgullo, participaban activamente de la corrupción general y -
podía verse por ejemplo: que un pariente de los Vaudreuil, Chateuneul o Bou
cicat, último descendiente del ilustre mariscal de Francia, pasara su vida entre 
un tazón de taifa y uno negra concubina. Por supuesto que las mujeres blan
cas eran los que sufrían los deslices de sus maridos. 

Las hijos de los plantadores eran enviados o París, donde después -
de unos dos o~cs ?erfeccionóndose en un pensionado, contraían matrimonio con 
distinguidos nobles franceses empobrecidos. Los que permanecían en lo colonia 
posaban su tiempo entretenidas en adornarse y escuchando 1.os chismes de sus -
esclavos domésticos. El amor constituía su ocupación principal. estimulado por . 
la sobrealimentación, la pereza y los celos inextinguibles hacia las mulatas y ne 
gros que disputaban tan victoriosamente con ellas los favores de sus maridos y • 
sus aman tes. 

Lo vida urbana en su conjunto llevaba en todas sus manifestaciones 
el sello de singular barbarie que dominaba todo lo colonia. El completo aban
dono de sus calles por los que corrían los desagues y a las que se lanzaba to: 
do género de basura y desperdicios hacían que una ciudad como Cabo, presento .. 
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ro un aspecta lamentable, pese a la riqueza interior de algunas residencias se 
ñoriales. . . -

En cuanto o Puerto Príncipe, lo situación ero muy similor o lo que 
existía en El Cabo. "Cuando llovía por los noches ero un verdadero problema
caminor por la mañana en aquellas calles que se convertían en ríos de lodo. El 
servicio de olcontorillodo se regía poc lo viejo fórmula de ¡agua va y sólvese
el que pueda ! " (63) Lo población lavabo sus ropas sucios, fabricaba añil y -
almidón en los aguas del único arroyo que surtía a la ciudad. 

La calle, durante los primeros tiempos de lo colonia vivía exclusi
vamente de sol o sol, con uno gron pauso a medio día, la tarea empezaba tem 
prono y era interrumpida en las horas del calor, se continuaba en la tarde y : · 
cesaba a altas horos de la noche. Lo falta de alumbrado público dabo a los -
ciudodes en la noche un aspecto sombrío y siniestro. Había varios tipos de ca 
lles: las del centro, las de los orrobales y las de los ejidos. -

En el siglo XVIII las calles se transformaron considerablemente, can 
los implantaciones de calés, la multiplicación de plazas, la circulación de ga 
celas y la mayor libertad poro las mujeres. Lo calle fue adquiriendo la belige 
rancio del salón. -

El atuendo ero muy variada y la afección a las ropas elegantes al
canzó límites incalculables. La corto oristocrocio vestía elegantísima frente a 
una gran desnudez de la mayoría, "Cuando el barbero solía ir a las casos, do -
ba gusto verle llegar, pues vestía un finísimo troje de seda color blanco, el : 
sombrero boja el brozo, la espado al cinto y el bastón en la mano. Lo seguían 
cuatro negros que se distribuían en lo siguiente forma: uno de ellos peinaba al 

, cliente, otro le hacía el tocado, el tercero los rizos y el cuarto dobo los últi 
mos retoques, El barbero estaba atento y vigilaba el trabajo y al menor descui 
do de alguno de los negros les daba uno trompado y continuaba su trabajo sin -
chistar¡ OSÍ hubiera tenido que levantarse del Suelo¡ tras lo CUOI terminado er 
trabajo salra el peluquero con lo misma elegancia y dignidod con que había I~ 
gado o la coso" ( 64) 

Lo que faltaba de interés cultural estaba compensado por las posibi 
lidodes de corrupción y libertinaje. Se apostaban grondes cantidades en los :: 
juegos de azor, o 1 grado que en pocos minutos se hacían y se deshacían grandes 
fortunas, Existían muchos burdeles particulares donde las mulatas vivían en me 
dio de un confort y un lujo extraordinario. Se dice que en 1789 existían siéte 
mil mulatas de las cuales cinco mil eran prostitutas o queridos de los colonos : 
blancos. 

' 
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El número de hijos ilegítimos ascendió al doble de los legítimos en 
la ciudad, esta demuestra \a poca deshonra que podía 'tener \a situación de uña 
madre soltera, La liberl'od de las unieres era de l'on antiguo que se llamaba • 
la atención, por consecuencia tampoco existía prejuicio contra los hijos natura 
les o adúlteros ya que eran l'on considerados como los legítimos. El matrimon~ 
sólo esl'obc extendido entre las clases altas, pero entre el pueblo la madre sol 
lera sólo pensó en unir libremente a sus hijas, con algún joven o con algún : 
hombre casado que pudiera sostener las necesidades semanales, tanto para la no 
vio como pera la madre negociadora, ( 65) · -

Se puede decir que las bases de las clases étnicas surgieron desde· 
la conquista de América, aumentando con la llegada de los negros. 

El primer elemento nacional haitiano fue el idiomático formado en 
tre el amo y el esclavo. Entre los años de 1750 a 1780 fue diferente al fran: 
ces y a los dialectos africanos. El segundo elemento nacional fué b religión· 
del Vodú que dió al negro una mayor unidad. Milo Rigaud respecto al tema -
dice: "La lengua creole y los tambores fueron los vínculos de comunicación en 
tre los esclavos. Ese fué el lenguaje que hablaron y entendieron los masas ne
gras haitianas en su cruzada por la libertad", { 66) -

La sociedad formada en Saint Domingue en tiempos de la colonia -
podiamos reunirla en dos grupos, IC6 esclavC6 y lC6 capitalistas, Estos bases de -
dualismo aislaron a unos y otros, sin embargo el negro tendría más conocimien 
to del blanco que el blanco del negro, Poco a poco el negro fue formando gru 
pos morginoles, fuero de la autoridad del amo, con ello se fué dando cuenta :
de los problemas que lo aquejaban. A pesar del desprecio que el blanco hacia 
de las demás clases sociales estás últimas vivían tral'ondo de imil'or a los supe· 
rieres, así por ejemplo tenemos que el blanco fue el baluarte del criollo y el· 
criollo del negro. 

El seno de la sociedad de la colonia tenía muchas contradicciones 
bastante agudas que fueron "estimuladas por la Revolución France!O que iba : 
hacer estallar el barril de pólvora sobre el cual estaba asentado el régimen eco 
nómica social y político de Soint Damingue", ( 67) . -

~ ¡ 
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El PROCESO DE CRISIS DE LA SOCIEDAD COLONIAL 
Y EL IMPACTO DE LA REVOLUCION FRANCESA 

El siglo XVIII se ha distinguido por los rebeliones de esclavos que 
eran expresiones de una lucho de clases, limitada o los territorios de América: 
generado por los diferencias sociales, económicos, politicas~fisicos ? culturales 
y primordialmente por lo excesiva dominación extranjera que aumentó el duo-. 
lismo en lo sociedad colonial y trajó como consecuencia la formación de los ci 
morrones, que for:noron grupos de guerrillas. -

Los sublevaciones que se formaren por las injusticias revelaban el -
descontento, que en cualquier momento pcdíon ser desvcstadcras y de graves con 
secuencias, es por eso que los conmociones europeos cie cualquier índole, pol7 
tices, sJciales o económicas podían causar desórde~es en esros tierr::s. Así qÜe 
cuando se dieron a conocer los inicios de lo Revolución Frcnce5o el orden de -
las colonias se alteró en mayor proporción, 

Al principio los luchas solo se limitaron al sector más alto, luego 
posó al nivel de los pequeños blancos y mulatos y por últirio e le esfera sociOI 
más boja, el esclavo¡ que realmente ero la base més fuerte de eso pirémide, -
Como era lógico, los autoridades del rey en la isla se cpusi<ron a la Revolu-
ción, pero los grandes blancos y los grandes comerciantes estaean dispuestos a 
apoyarlo a cambio de que se les dieron libertades pero vender y comprar en : 
cualquie país y de usar barcos de cualquier bandera ptJ:c exportar e importar, -
o fin de defender esas pretensiones enviaron J la Asambleo Ccnstituyenie de -
París sus representantes. Aunque no podí.Jn admitir de lo Revolución le igual
dad y privile~ios sociales tonto pare mulatos como poro negros, muchos mulatos 
que se encontraban en fronde apoyaron la Revohición a cam~;io de que les -
reconocieron derechos de igualdad y ¡xirc hacer presión en le ~somblea conto 
ron con el apoyo de una sociedad parisiense !LJmamente influyente que le die:: 
ron en llamar los Amigos de los Negros, que en realidad querían decir amigos 
de los muletos no d~l;;;c~v;;I, Con ésto nos domos cuento que cado uno de estás 
clases buscaban su propio beneficio sin pensar en oyudor o los esclavos y menos en 
darles lo libertad, ( 68) . -

A.- CONTRADICCIONES EN EL SENO DE LA SOCIEDAD ESCLAVISTA 

Mientras tanto en las plantaciones se veían algunos inquierudes co_ 
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mo: una relación poco tranquilizadora entre blancos y negros. El problema s:_ 
acrecentaba cuando la población blanca permanecía demogróficamente estociono 
da, mientras que aumentaba cada año el aporte de esclavos. Por otro parte,: 
el rendimiento de la producción empezó a disminuir paulatinamente. El hóbito 
de transferir de uno categoría a otm por capricho o castigo ya no agradaba. -
Los viajeros notaban síntomas demasiado inquietantes que no excluían las bruta 
lidades acrecidas, -

Entre los pequeños blancos, las gentes de color libres y los negros, 
se acentuaban las discordias. La ley pohibía la legitimación de las uniones ¡Xi 
ro no conferir la ciudadanía a su descendencia, El resultado de todo ello fue
que estas clases sociales empezaron a desinteresarse por la madre pctrio e la : 
que 'habían alabado en el pasado y que los rechazaba en el presente, este ero 
lógico, económicamente no tenian nada que esperar de un régimen instituioo p~r 
capitalistas locales o metropolitanos en beneficio exclusivo de sus miembros. -
Tres circunstancias reforzaron estos actitudes: el ;¡emplo de los cimcrr0res cu
yo número aumentó durante la guerra con el abandono de la vigiloncic, los -
cuales llegaban hasta las plantaciones para agitar a les nepros empleados en los 
labores agrícolas¡ la propagando de los hombres de color libres decidido¡ o opa 
yarse sobre los esclavos paro su propia independencia y la actitud de una porte 
de la opinión norteamericano, donde los misioneros evangelistas comenzaban o· 
condenar abiertamente el principio mismo de la esclavitud. 

Lo mono de obro esclava ero indispensable y ni así se les trotó de 
mejorar por la facilidad de reoprovisioncmiento de negros. Se descuidó todo : 
tentativo poro sustitvirlos por máquinas o por bestias, el trabajo esclavo ero -
el más adecuado y el menos coro, 

Todos los explotadores estaban igualmente convencidos de que trons 
formados en hombres libres, los esclavos cesarían todo trabajo remunerado y voi 
verían a su pereza original. Simultaneomente crecían en Europa los necesido.:
des de productos coloniales y los colonos distraían codo vez más o los negros -
agricultores para el servicio doméstico y lo fierro a pesar de su notural fertili 
dad se empobrecía par la repetición de los cultivos. Eran necesarios más esclo
Vt:f> y hacerlos producir mós y ésto no ero posible sino redoblando la severidad. 

Al finalizar la guerra de Independencia de los Estados Unidos, les 
negros estuvieron en condiciones de devenir un peligro social para el porvenir 
económico de los Antillas, ese peligro se preciso en el momento mismo en que 
se dibu¡an dos corrientes: la primera es el desafecto de los colonos por la ma 
dre pitria, alentodos por el ejemplo cercano de los Estados Unidos; la segunda 
es el descirrollo en Europa de uno verdadera compa~a organizado contra la es
clavitud en nombre de la humanidad, de la justicio social y de los derechos -

¡ 

\ 
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naturales de los hombres. 

B.- EL CIMARRONAJE FOCO !ATENTE DE INSURRECCION 

los cimorrones eran grupos de hombres esclavos que escapaban de -
las plantaciones para ir a vivir a las montañas, formando verdaderos núcleos de 
guerrillas en contra del gobierno francés y constituían un gran peligro para los 
propietorios en las haciendas. Muchos de estos recurrían al crimen para casti: 
gar a sus amos y verdugos creando verdaderos estados de pánico entre los colo 
nos¡ construían pequeñas rancherías luego poblaciones que como la de Bahoruc~ 
dirigida por un hombre llamado Michel en 1719, constituyó serias amenazas pa 
ro los dueños de esclavos ya que un millar de cimarrones a fines del siglo - = 
XVII se convirtieron en tres mil en 1751, En vano se hicieran expediciones pa 
ro exterminar militormente a los cimarrones, ya que todas ellas fracasaron y si 
algunas tuvieron éxito sólo fueron victorias efímeras, el cimarrón desaparecía -
para reaparecer más amenazante décadas más tarde, no· fomentada u organizada 
par los mismos individuos, pero conservada como un recurso fascinante en la -
plantación y trasmitida de unos a otros a través de las generaciones que sigufe 
ron como la más brillante de los tradiciones, -

Entre los principales jefes cimarrones encontramos a Mocando! de -
origen africano, fue por largo tiempo esclavo de la' habitación de lenormond de 
Mézy en el norte, en un accidente de un trapiche azucarero, perdió una mano 
atropado por el molino y por ello se convirtió en guardían del ganado. Estaba 
dotado de una astucia e inteligencia extraordinaria; es indudable que era fer-
Viente adepto al Vodú. En tierras haitianas este hábil africano logró captarse
la simpatía de sus compañeros de galeras a quienes curaba de sus males con -
sus medicinas botánicos y muy pronto se formó en torno a su persona una formi 
dable leyenda, Cansado de las injusticias de los blancas huyó a las montañas7 
para convertirse en cimorrón. la primera que realizó contra los plantadores fue' 
envenenar al gonodo con plantos tóxicas, esto causó enormes pérdidas paro los
blancos. 

Había previsto al mismo tiempo la posibilidad de hacer de los cima 
rrones el centro de la resistencia organizoda de los negros esclavos contra los: 
amos blancos, tenía noción de los clases étnicos que se habían sucedido en Saint Do 
mingue. Un día en una numerosa asamblea, hizo traer un vaso lleno de aguq_.doñ 
de metió tres pañuelos, uno amarillo, uno blanco y uno negro¡ sacó primero eT 
amarillo y dijó: he aquí los primeros habitontes de Saint Domingue, eran ama
rillos, he aquí los habitantes actuales y saco el pañuelo blanco y he aquí los 
que más torde serán los dueños de la isla y sacó el pa~uelo negro. ( 69) -
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Durante cuatro años los colonos trotaron en vano de apoderarse del 
incontrolable cimarrón, hasta que uno noche de 1757 fue tomado preso y ence 
rrodo en uno choza de la cual logró escapar. Una batida a fondo 1organiza¿; 
por los colonos lo descubrieron entre los cafetos, fue conducido al Cabo1bajo -
uno fuerte escolta, y fue condenado o ser quemado l'ivo el 20 de enero de 1758. 
Pero Macando! había dicho que era inmortal y que los blancos no podían matar 
lo. El día del suplicio, después que se encendió la hoguero se produjo un in::
cidente que causo gran impresión entre los espectadores: ya seo por que el pos 
le al que fue atado no era bastante sólido o sea que las cuerdas que lo liga-: 
ben hubieron cedido por efecto de las violentas sacudidos de su cuerpo en con 
tacto con las llamas, lo cierto fue que Mocando! saltó fuera del horno incan-: 
descente pronunciando palabras cabalísticos, Los negros quedaron persuadidos -
de que el heroe cimarrón no había muerto y reaparecería tarde o temprano para 
vengar a su rozo. ( 70) 

C.- INFLUENCIA DE lA REVOLUCION FRANCESA EN SAINT DOMINGUE 

los noticias recibidas de Fronda sobre lo convocatoria de los Esto
dos Generales, perturbó aún más a la colonia de Saint Domingue. Grondes y· 
pequeños blancos así coma los libertos mulatos y negros, cada uno por su lado, 
creyeron llegado la oportunidad de obtener ropidamente las reivindicaciones que 
anheloban,· 

Los desacuerdos entre el gobernador Du Chilleou y el intendente Bar 
bé de Morbois eran evidentes, lo que contribuía a empeorar la crisis instituci; 
nol de la colonia. El gobernador hobía tratado de poner orden en lo adminis-: 
tración colonial, lo cual le troje el odio de negociantes, contrabandistas y mal 
versadores ligados estrechamente a los propietarios. Además, la supresión del : 
Consejo Superior del Cabo reolizoda por Marbois en 1787 había provocado la 
protesta airada y violenta de los blancos del norte de la isla, -

Mientras tanto en Froncio los Estados Genero les declaraban: 

1.· los hombres nacen libres y can igualdad de derechos y las distinciones so
ciales no pueden fundirse más que en la utilidad camúr •• 

2.· El objeto de todo saciedad política es la conservación de los derechos so
ciales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propie
dad y la seguridad, 

3.· la ley es la expresión de la voluntad general. { 71) 
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En agosto de 1789 se recibió en Saint Domingue la noticia de la to 
ma de la Bastilla, aportada por el nuevo gobernador general Conde de Peinier~ 
sucesor de Du Chilleou, relevado en sus funciones por haber firmada un decreta 
o pesar de la oposición del intendente Barbé de Morbois, que abría a los ex-
tranjeros todo el comercio de la provincia sur de Saint Domingue. El nuevo go 
bernador Peinier no aportaba nuevas instrucciones oficiales sobre los medidas a -
adoptar para la aplicación de los principios que estaba imponiendo en lo metrii 
poli la burguesía al régimen en disolución. -

La declaración de los derechos del hambre y del ciudadano pradu 
jeron la formación de dos portidos: uno será el "Club de Amigos de los Negros" 
y los segundos eran los del "Club Mossiac" o esclavistas. Se hicieron publico 
ciónes tanto en un bando como en el otro por ejemplo: "Memorias o favor de 
los gentes de color" publicado por el Abate Gregoire y "Observaciones sobre -
la demanda de los mulatos" del caballero Cocherel. (72) 

Los revueltos en Francia hicieron pensar o las grandes propietarios -
blancos de Saint Domingue que tendrían lo oportunidad de goberncr la colonia 
o su antojo sin tener que estar sometidos o la inepto burguesía venido de Pa.:
rís. Además hicieron alguncs demandas: como el tener el derecho exclusivo -
en lo gestión de llJS asuntos coloniales, lo oposición formal a toda reformo del 
Código Negro, y lo concesión de lo autonomía administrativo de lo colonia -
con relación a lo legislación metropolitonc y lo abolición del monopolio comer 
ciol. Siendo sus representantes en los Estados Generales los del Club Mossioc~ 

Cuando se promulgó lo Constitución, el resentimiento del blanco se 
agravó y decían: "Esto sería bueno poro los provincias de Francia, pero no pa 
ro Saint Domingue ton alejado de la madre patria y cuyo organización social: 
ero tan distinto" {73) Desde ese momento, su esfuerzo se dirigió primero o im 
pedir por todos los medios que lo Asamblea Constituyente admitiera lo igualdad 
política de los hombres de color y los negros libres con los blancos; segundo, -
a obtener del rey poro Saint Domingue la formación de une asamblea especial. 
Triunfaron sobre el segundo punto ya que el rey acordó una Asamblea Colonial. 

En lo mismo époco los pequeños blancos despreciados por los colo
nos no permanecieron inactivos. Para ellos los principios revolucioncrios fran -
ceses eran sus reivindicaciones, además que existía el espíritu de revancha con 
Ira los grandes propietarios. -

En París luchaban constantemente los llamados Club Amigos de los 
Negros par la reivindicación del mulato la cual lograron en forma relativa -
por que los blancos que formaban el Club Mossiac hacían lo posible para impe 
dir esta igualdad. -
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le influencia y prédicas clandestinas de los mulatos ilustrados y re· 
volucionarios dieron al negro una conciencia política de los acontecimientos que 
tendrfo como consecuencia su propia defensa en esta colonia. 

Cada fase de la Revolución metropolitana repercutió en Saint Domin 
gue provocando disturbios, incoherencias y anarquía. -

El espíritu de Renovación que operaba en Francia se deformaba al -
pasar a la colonia, perdía sus tendencias generosas y humanas ol contacto del
egoismo y los prejuicios coloniales. 

"Mayor fue la agitación cuando en la colonia se supo que la Con· 
vención de París había declarado lo igualdad de los derechos paro los colonos. 
El motín creció como lo e!pumo, de todas partes surgian rostros ~bscuros y mo
nos crispados gritando el sonado lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad y en -
nombre de lo primero y no ya de la tercera empezaron los revueltos con coree 
teres extremadamente sanguinarios. Mas de diez mil negros murieron en los -= 
combates que se trabaron y no menos de dos mil blancos cayeron también vícti 
mas de ellos", ( 73) -

• Los grandes blancos no aceptaron la aplicación del decreto en lo -
colonia. Les ero inconcebible convenir que el hombre de color se equiparare -
en derechos y prerrogativas a ellos. 

l. ASAMBLEA DE SAINT MARC. 

Desde que se había iniciado la Revolución en Francia los colonias· 
habían vivido un período de agitación constante, se habían formado Asombleos 
Parroquiales dirigidas de lleno por los grandes blancos sin permitir que en ellos 
intervinieron los mulatos, por que esto hubiera equivalido o concederles dere
chos de ciudadanos. El líder de los grandes blancos del norte fue Bacon de Lo 
Chevalerie, que no solo contaba con influencias en lo colonia sino que en to· 
do París, Como el departamento del norte ero el mós rico por sus ingenios y -
fábricas, los grandes blancos de este departamento consiguieron que los propie· 
tarios de los departamentos del sur y el oeste reconocieron como única o lo -
Asamblea General de la Parte Francesa de Santo Domingo que se iba o cano-
cer con el nombre de Asamblea de Saint Marc, e .iba a constituir la única re· 
presentación legal de Saint Domingue ante el gobierno francés, 

Con estos sucesos se podía decir que los blancos habían tomado el 
manda de la colonia, y no aceptaron que ninguna autoridad disminuyera su au
tonomía ni aún la francesa, Los pequeftos blancos y los mulatos no tenían la: 
posibilidad de formar parle de éste gobierno. Para justificar su actitud forma-
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ron un lema que decía: 11 Somos aliados. de Francia pero no su propiedad 11
• - -

( 74) El historiador francés del siglo XIX Walles, dijo: "que en la Asamblea -
de Saint More fue donde primero se oyó la palabra independencia". ( 75) 

A fin de que fueran tomados estos grandes blancos como verdaderos 
revolucionarios adoptaron el uso de una borla roja que se colgaban en el pecho 
y por eso se dieron en llamar pompons rouges, Sin embargo las inconformida-
des de los pequeños blancos se continuoban, es por eso que formaron otro parti 
do que se llamó de las borlas blancas o pompons blancs, en el que tomaban .: 
porte los carpinteros, comerciantes, artesanos y pequeños propietarios. Sus - -
ideas eran mantener la colonia unida a Francia, hacer reformas dentro de la co 
lonia, y que se les concedieran los mismos derechos que a los grandes blancos~ 
( 76) 

Las luchas entre ambos partidos se fueron acrecentando, hubo una -
serie de crímenes, acusaciones y violencias. Los pcmpcns rouges se hadan a 
cada momento más insoportables, pensaron hasta adueñarse de un barco que se -
encontraba anclado en la bahía de Saint /.hirc llamado El Leopardo poro usarlO 
como su primera fuerza naval. El gobernador enterado de esta tentativa quiso
enviar en este navío una comisión a la Asamblea Francesa poro informar de lo -
que estaba aconteciendo en la colonia y de esta manera alejar toda iniciativa 
de secuestro a dicha embarcación por porte de los pompons rouges, pera todo: 
fue inútil. Cuando el barco El Leopardo se disponía a portir fue interceptado· 
par los pompons rouges de ahí que también se les llamara leopardinos. 

Llegó el momento en que estos disposiciones de autonomío y libertad 
de los pompons rouges exasperaron al gobernador y utilizando los fuerzas milita 
res comandadas por los coroneles Mauduit y Vincent disolvieron la Asamblea de 
Saint More el 8 de agosto de 1790. En el ataque hubo algunos muertos pero -
el poder de los pompons rouges quedó aniquilado y muchos de los diputados in
tegrantes de esto Asamblea salieron huyendo en el novio El Leopardo. 

Las reuniones de Saint More trajeron como consecuencia una serie de 
sublevaciones entre los mulatos y más tarde entre los negros que exigían sus de 
rechos. El mulato Lacombe fue ahorcado por haber pedido a la Asamblea ProVi 
sianal del norte que se le reconociera lo igualdad política. Boudiepres por la -
misma causa sufrió condena de descuartizamiento y su cabeza separada del cuer~ 
levantada en el extremo de una lanza fue paseada por las calles de la Villa -
Du Cap. 

Todos esos excesos condujeron a imprimir en la conciencia ciudada
na, incluyendo a los esclavos, la convicción de que solo obtendrían su liber
tad con el exterminio del elemento e1Jropeo, por esa mismo no se pudo evitar -
el odio entre negros y blancos, que se puede decir fue el carácter dominante -
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de la guerra de emancipación de Saint Domingue. 

Mientras tanta las hordas de esclavos armados con instrumentos de -
todas clases tal y como habían hecho los campesinos hanceses el 14 de julio -
de 1789, se desbordaron por todas los plantaciones del norte, dejando a su pa 
so surcos de dolor y sangre. Era esa la cruzada de la libertad así entendida: 
por en elemento negro. 

Este se puede decir que fue el inicio de la guerra de independen-
cia que se caracterizó por su extremado crueldad, los rebeldes que caían en -
monos de los blancos eran descuartizados y sus miembros palpitantes hechados a 
los perros, Los blancos prisioneros a su vez eran obligados a comer carne de -
perro' y después macheteados sin piedad. los plantaciones de caña de azúcar y 
de café quedaron arrasadas por la tea incendiaria de los insurrectos. 

los verdaderos causas de los desgracies y acontecimientos fueron los 
años de dolor, de injusticia y de miseria que cristalizaba en aquellos drcmáti-
cos incidentes llenes de horror y de angustio, explosiones de anarquía, de odio 
y de desesperación, cuyo leit·motiv era el odio o los blancos, por los siglos -
de injusticia cometidos, ( 77) 

El conde de Peinier partió poro F'ioncio el 9 de noviembre de 1790 
fue reemplazado por M. de Blanchelande incapaz y falto de carácter, y que -
solo se apoyaba sobre la outoridod del corone 1 Mouduit. 

El 2 de marzo de 1791 una escuadro francesa arribó o Puerto Prínci 
pe y el gobernador intentó prohibir el desembarco, esto formó una sublevoción
en lo tripulación que se negó o obedecer a Blonchelonde efectuándose el dese~ 
barca el 4 de marzo. Inmediatamente los marinos se unieron a los agitadores -: 
revolucionarios que se lanzaban a los calles en manifestaciones; el gobernador -
aterrado huyó al enterarse de los primeros disturbios, abandonó al coronel Mau 
dult, que traicionado por sus oficiales fue asesinado. -

D.- OGE Y CHAVANNE: PORTAVOCES DE LA. REIVINDICACION MULA.TA 

Vicente Ogé, Dondon, Julian Raymond, De Auin, y otros mulatos
hobían iniciado dentro de la Asamblea Constituyente Francesa una serie de ges 
tiones paro mejorar lo situación política de la clase de los mulatos. -

Mientras tanto los grandes propietarios vigilaban atentamente los de 
botes en esta Asamblea. Pero todos las transacciones entre el Club Mossiac y : 
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el Club de los Amigos de los Negros fueron inútiles; el decreto final fue a fa 
vor de los grandes propietarios blancos. -

Ogé, desencontado ente la actitud de la Asamblea que se dejó in 
timidar por los grandes blancos, resolvió regresar a Saint Domingue poro defeñ 
der sus derechos por medio de la fuerza ya que no lo habían podido lograr p0r 
medio de las letras. 

El gobernador Blanchelande, refugiado en el Cebo desde el motín -
de Puerto Príncipe unido a los propietarios de esclavos que integraban la Asam 
blea del norte, era el principal director de la Campaña contra las demandas :: 
de los mulatos y negros libres. Había ofrecido trescientas libras y la liberkld
a todos los esclavos que aportaran la cabeza de un mulato que persistiera en -
reclamar los derechos políticos. 

Estos eran los sucesos de la colonia mientras que Ogé en Europo pre 
paraba su partida, De París se fue a Londres donde fue acogido por Clarkson -
el famoso abogado que batallaba sin tregua por la abolición de la trata negra, 
le facilitó dinero para embarcarse a los Estados Unidos. Ogé ocultando su per 
sonalidad se transladó a Charleston y de ohi a Saint Domingue o donde llegó:: 
el 23 de octubre de 1790, Señalada como un peligroso ogitodor los blancos se 
unieron para combatirlo¡ a pesar de los escasos medios que tenia para combatir 
se presentó de inmediato o octuor, Entre los que se odhirieron al movimiento
insurreccional se encontroba Juan Bautista Chovanne, quien hizo lo posible pe
ra convencer o Ogé de que los mulatos no triunfarían si no contaban con lo -
ayuda de los negros. Alentado Ogé por su hermano Jacques rehusó la ayuda de 
los esclavos que espontáneamente quisieron porticipor en el movimiento insurrec 
cional. -

La sublevación de Ogé estaba condenada al fracaso, por que no es 
taba debidamente organizada. El pion presenkldo por Chovanne que podio ha: 
ber dada algún resultado positivo no fué aceptado. El coronel Combefort al -
frente de 1500 hombres de la guarnición del Cabo dispersó la pequeña tropa de 
Ogé, éste en compañía de Chavanne y otros compañeros se refugiaron en la -
parte española, pero al paco tiempo el gobernador de Santo Domingo entregó -
los muletos a los agentes de la colonia francesa. El proceso se desarrolló con 
la presencia de comisarios especiales designados por la Asamblea Provisional .: 
del norte y duró todo el mes de enero y parte de febrero de 1791. 

No obstante de haber sido perdonados por el gobierno de Francia -
los acusados fueron sometidos a tormento y el Consejo Supremo los condenó a -
que sus miembros fueran destrozados a golpes de barras de hierra hasta que mu 
rieran¡ el 25 de febrero de 1791 se ejecutó esta terrible sentencia ( 78) -
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La muerte de -Ogé y Chavanne tuvo una serie de repercusiones·· 
dentro de toda la isla. 

Se formó un nuevo grupo de mulatos con la dirección de Bauvais, 
lamber!, Pinchinat, Petión y Rigaud, que formaron un Consejo de Representan-
les de la Comuna de París en el que se establecieron los siguientes puntos: 1) R:_ 
clamaban al gobernador Blanchelande lo vigencia de los decretos favorables a : 
las clases de color. 2) Proponer a los colonos del este el renacimiento de los -
derechos del ciudadano para los mulatos y negros libres, Este consejo se llevó
ª cabo en Mirebalais, pero en él nada se dijo del negro. ( 79) 

Unas cuantas semanas después de esta reunión en Mirebalais co·
menzaron los rebeliones de los esclavos a los que se unirían más tarde los mulC!. 
tos. 

E.- L.QS "SUIZ-05" 

Irritados los ánimos de la población, se preparaban a una nuevo 
lucho por lo que Blanchelande se dedicó o organizar un ejército y o pedir ay'i 
da a los españoles de Santo Domingo, Jamaica y a los Estados Unidos, -

Bouvais que había participado en lo guerra con los Estados Unidos, 
con un centenar de negros y mulatos franceses del Caribe, fue nombrado coman 
dante del Consejo de Representantes de lo Comuna y a Juan Pedro Lambert, ne 
gro de lo Martinico, como segundo. Los mulatos fueron incorporados o sus filos 
cierto número de negros cimarrones los cuales se dieron en llamar suizos paro •• 
burlarse de lo guardia que rodeaba al rey de Francia y que usobonmnombre. 
Estos hombres endurecidos en los luchas de guerrillas en los montañas, prestaron 
a los mulatos uno cooperación decisiva en el combate de Pernier, donde fueroñ 
derrotadas las tropos blancas de Puerto Príncipe. A partir de esta derrota los co 
lonas del oeste aceptaron las demandas de los hombres de color libres. Los re-
presentantes de todos los partidos firmaron el 11 de septiembre de 1791 en Croix 
des Bouquets una acta preliminar debido primero o Pinchinat y confirmado más : 
tarde por un tratado de paz formado en lo habitación Damiens, en cuyo artícu· 
lo X se estipulaba que los ciudadanos de color, mulatos y negros libres se reu
nirían con los blancos para formar las asambleas parroquiales, y que serían como 
estos elegibles. Se prohibía que en el futuro se calificaran can los nombres de 
negros libres, mulatos, cuarterones y solo se iban a llamar de la mismo manero· 
que lo hacían los blancos, Nuevamente en este pacto se dejó de mencionar iñ 
tenci0110lmente las mejoras para los negros esclavos. ( 80) -

Los blancos temerosas que los 300 hombres negros que habían ayud~ 
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do a los mulatos en la lucha retornaran, formaron un complot junto con los li· 
bertos para exterminar a estos negros los cuales fueron llevados a la bahía de 
San Nicolas donde fueron vilmente asesinados. De esta manera es como paga: 
bon los mulatos la ayuda prestado por los negros. Bauvais y Rigaud en uno cor 
to firmada por ambos dirigida a Víctor Hughes y Lebas, trataron de defender a 
los mulatos de ese horrible crimen. 

Las inquietudes de carácter económico, p~lítico y social que preva 
lecieron en todo el siglo XVIII provocaron cambios radicales en la manera de: 
vivir, de pensar y organizarse entre la humanidad tanto en Europa y como con 
secuencia en América, estos cambios se exaltaron primordialmente en las revo 
luciones de ese siglo como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa,: 
acontecimientos de enorme resonancia en todo el mundo principalmente ésta úl· 
tima por la afirmación de ideas liberales y de igualdad, 

La inconformiood que despertaba la desigualdad de deberes y dere 
chos existentes entre los clases componentes de la colonia francesa en las Anti 
!las hizo crisis al inicio de la Revolución Francesa, que pretendía narmar las : 
conciencias, las actividades, la política y la economía del país y sin haberlo -
previsto también transformó sus colonias, al pregonar la defensa de los derechos 
del hombre afirmando que: "los seres humanos nacen y mueren libres e iguales 
en derechos". Con ello se inició la sublevación de los mulatos y negros, Si: 
bien la Asamblea Nacional de París concedía a los libertos el derecho de for
mar parte de las asambleas parroquiales y asambleas coloniales,· los blancos se
opusieron a ello, por eso la lucha civil estalló en Saint Domingue en 1791. -
"Este hecho resultó tener un aspecto sumamente interesante, por que este mismo 
aspecto se. dar fo veinte años después en los territorios españoles de Américo ce; 
tra España, - Los pompons rouges de Saint Domingue proclamaron algo muy cer: 
cano a la independencia de la colonia así como los grandes terratenientes es-
clavistas de los territorios españoles de Américo encabezarían lo lucha por la • 
independencia. Los razones de esas actitudes similares fueron que la R~volución 
Francesa estaba siendo hecha por la burguesía, uno clase nueva en el campo pe 
lítico, y era en esos momentos una de las más avanzadas de Europa y se le te
mía a las medidas que podía tomar¡ como a la posibilidad de que aboliera la: 
esclavitud, que limitara.el tamaño de las propieoodes agrícolas, que descono·· _ 
ciera la autoridad de Íos funcionarios públicos o redujera el papel de los sacer 
dotes a funciones meramente religiosas". ( 81) -

Las luchas entre blancos y mulatos se acrecentaban y lo Convención 
Nacional no logró pacificar ni conciliar a ninguno de los dos bandos. Los • • 
blancos viendo en la actitud del gobierna francés uno marcooo tendencia hacia 
la defensa de los derechos de los negros, pidieron auxilio a Inglaterra y Espo· 
fta, 
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LOS ESCLAVOS ENTRAN EN ESCENA. 

La Revolución de independencia de Haití tuvo varios etapas: en sus 
inicios fueron tan sólo luchas sociales de apariencia racial. Una lucha entre
grandes blancos y mulatos que económicamente se igualaban pero social y poli 
ticamente se desigualaban, Luego fue una guerra social y racial entre amos y 
esclavos, Se formó posteriormente la amenazante y provocadora intervención -
espa~ola e inglesa que hizo pensar o Francia en la pérdida de su colonia anti 
llana. ·Finalmente sería la guerrr. de un~ dependencia colonial contra la metrb
pali agudizada por las consecuencias anh;riores. 

Después de la paz de Damiens se llegó a pensar que el problema -
revolucionario de Saint Domingue había llegado a feliz término con el triunfo
de blancos y mulatos pero no contaron con que la mayoría de la población in
tegrada por esclavos había adquirido una conciencia política y estaban inconfor 
mes, se habían percatad; de la traición de los libertos y de los pequeños blañ 
cos, sólo encontraron un medio para luchar: la fuerza. -

Durante largos meses los esclavos contemplaron desde el fondo dolo 
roso de su horrible cautiverio la pugna sangrienta de las distintas facciones de
blancos y mulatos, para obtener sus privilegios; los colonos blancos hablaban -
de independencia, los pequeños blancos y mulatos de igualdad y algunos escla 
vos se atrevieron a pedir libertad. -

Mientras tanto, los esclavistas para prevenirse de las sublevaciones 
de los negros multiplicaron los suplicios para dominarlos por el terror, que le
jos da conducirlos al resultado deseado no hacían más que aumentar el odio de 
los rebeldes, quienes recibían por las fronteras de los españoles de Santo Do-
mingo armas y municiones a cambio de los productos de los saqueos de las plan 
lociones que ocupaban, El odio al blanco se iba acumulando y en agosto de: 
1791 los esclavos celebraran una magna asamblea en un clara del bosque Cai
mán, ubicado cerca de Morne-Rouge en la llanura del norte, ésto se hacia - -
con el objeto de formular el plan definitiva de la rebelión. La insurrección -
de los esclavos estaba bien preparada y bien dirigida por el esclavo Boukman,
oriundo de Jamaica y cochero de la habitación de Clement, En esto asamblea 
se pronunció el juramento de que todos lucharían hasta la muerte par su liber
tad y la de sus hermanos. Al toque de tambor y al grito de "libertad y ven
ganza• t todos los negros que se encontraban en la servidumbre y en los talle
res, se lanzaran contra los blancos a los que degollaron sin distinción de edad 
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ni sexo. Los blancos en represalia organizaron grandes matanzas de esclavos. 

Muchos negros y mulatos libres que habían sido condenados en el -
proceso de Ogé y Chavanne y otros que erraban en los bosques se empezaron -
a unir a los esclavos que yo comenzaban a fonnar una especie de organiza-
ción. 

Defendiendo heroicamente la posición de los rebeldes en Fond-Bleu, 
encontró la muerte el valeroso negro Boukman, su cabeza fue llevada al Cebo 
como trofeo y exhibido en una plaza público. Con este hecho el mando de -
la insurrección posó a Jean francois, que se hizo llamar generalísimo y a su • 
lado peleaban Jeannot y Biassou, Toussaint quien se sumó como médico gene
ral y secretario, Henri Christophe y Jocques Dessolines. 

La cordialidad entre blancos y libertos no duró mucho, y pronto -
los blancos se arrepintieran de las concesiones dadas a los mulatos libertos. -
El 21 de noviembre de 1791, los blancos provocaron una serie de disturbios -
que acabó en una matonza general de hombres, mujeres y niños mulatos, ejecu 
todos todos con singulor fierezo por los grandes y pequeños blancos. Los liber 
tos que resistieron enérgicomente, fueron desalojados a caffonazos de sus atrin -
cheramientos. La reacción de los mulatos fue violenta, ante la agresión de : 
la que fueron victimas. Todos se reunieron en los llanuras de Cul·de-Sac, y
juraron vengarse, formaron una confederación y llamaron en su auxilio a los -
de su clase del sur, que tenian como jefe a Rigaud. 

Mientras tanto el gobernador Blonchelonde tomaba medidas poro po · 
ner a la ciudad del Cabo al abrigo. de un ataque rebelde y estableció una co
misión poro juzgar a los insurrectos. Pidió también ayuda a los gobernadores: 
de Cuba, Jamaico, Santa Domingo y a los gobiernos de lngloterra y Estados -
Unidos, quienes pretendiendo sacar el mejor partido del río revuelto de inme-
diato se lanzaron a lo ayudo ficticia. 

A.- LA PRIMERA COMISION Y IA BUSQUEDA DE UN ARREGLO CON 
LOS LIBERTOS 

Para fines de 1791 en la parte francesa de la isla solo hobia. rui-
nas, miles de cafetales destruidos, 200 ingenios de azúcar habían sido quema
dos, más de 1 000 blancos y más de 1 O 000 esclavos habían muerto en los lu
ches. (82) 

La A!Omblea General de Saint Domingue que había reiniciado sus -
sesiones el 23 de agosto en el Cabo dirigió con fecha 13 de septiembre de --
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1791 una comunicación al rey Luis XVI y a la Asamblea Nacional en la cual -
se describía en tono patético pero realista el cuadro de dolor y de devastación 
que siguió a las primeras revueltas de los esclavos de las plantaciones del norte. 
Cuando la Asamblea Nacional de París se enteró de lo acontecido en la isla -
acordó mandar una expedición compuesta por 800 hombres comandados por tres -
de sus propios miembros: Roume, Mirebeck y Saint Léger, que contaban con pe_ 
deres y facultades suficientes para pacificar la situación, no tuvieron mucho éxi 
to y tan solo averiguaron la realidad y la complejidad de los sucesos colonialeS, 
llegando a la conclusión de que los blancos eran los provocadores de los distur
bios por estar exacerbando el ánimo de los que constituían los clases sociales in 
feriares. Al poca tiempo Léger, abandonó Puerto Príncipe para ir a Francia a: 
dar cuenta de su misión, más tarde Mirebeck se embarcó hacia Francia conven
cido de que en esta isla no podía haber una solución polnica, por ello partía -
con el fin de solicitar en la Metrópoli un ejército con suficientes hombres para 
imponer el orden, solo quedó después de algunos vacilaciones, el comisario RoÜ 
me, quien estaba convencida de que la única manera de asegurar la paz y las
riquezas que daban beneficia a Francia, era formando una fuerza política en fO 
que participaran mulatos y pequeños blancos, pero que no llegara esta alianza -
a desconocer a los grandes blancos, solo que les evitara abusar de su poder eco 
nómico y social como lo habían hecho hasta ese momento; en suma, pensó en :: · 
formar un poder político que se alejara a la vez del radicalismo racial de los -
pompons rouges y del radicalismo antiblanco de los esclavos. Esta manera de -
pensar de Roume nos indica que era un completo idealista y que ignoraba la ma 
nera de luchar en estos tierras. ( B3) -

Mientras estos eran los sucesos en la colonia, en Francia la Asam 
blea Legislativa ponía en vigor un decreto el 28 de marzo de 1792 que era lo -
consagración de los derechos de los hombres de color libres, por los cuales los 
mulatos llevaban dos años derramando su sangre, pero era también un gol pe me! 
tal para los grandes blancos que integraban la Asamblea Colonial reunido en ef 
Coba. Por eso se explica que cuando lo situación que mós o menos se había -
pacificado entre mulatos y blancos, se viera nuevamente excitada, Los grandes 
blancos de ninguno manero iban. a aceptar estas nuevas leyes y nombrando como 
jefes al marqués de Borel, se lanzaron o destruir propiedades de mulatos, quie· 
nes exasperados por los persecuciones de que eran víctimas, se lanzaron una -
vez mós o la lucha armada y lograran triunfar sobre sus adversarios. 

Delegados blancos y mulatos llegaron a un acuerda, firmaron la 
paz que fue ratificada por Blanchelande Roume y por la Asamblea Colonial deT 
oeste. Pero como era lógico que sucediera, los grandes blancos al poco tiempo 
desconocieron el acuerdo. Roume con su ejército marchó a Puerto Príncipe pa
ra hacer cumplir lo pactado, para efectuar estas maniobras dividió sus fuerzas: 
Rigaud avanzaría desde la parte ·sur, mientras que Blanchelande llegaría por el 
mar, Pera a Rigaud le fué imposible salir de su territorio por que los sublevo: 
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su territorio porque las sublevaciones de los negros eran cada vez más a cada
momento, por otro parte los blancos que peleaban en el ejército de Rigaud se
negaron a obedecer a un mulato. Es qui cuando fracasaban las ideas politicos · 
de Roume. 

Mientras tanto los esclavos rebeldes habían establecido su principal 
atrincheramiento er. los Platons, en la extremidad oriental de la cadena monta 
llosa de la Halle, todos los ataques que se habían efectuado contra ellos ha-= 
bían fracasado, y para poderlos derrotor Blanchelande se apoyó en los mulatos. 
Estos rebeldes, después de sus victorias efectuaron ofertas de paz: primero recia 
maron la libertad para todos sus compaHeros; más tarde redujeron su demanda a 
cuatrocientos y ofrecieron entregar novecientos fusiles como garantía de sus -
sinceros deseos. Estas proposiciones dieron motivo a largas deliberaciones en -
la Asamblea Provisional y en la Municipalidad. Cansados de esperar, los ne
gros reanudaroo las hostilidades, fue por este tiempo cuando Jeon Francois y -
Biassou recibieron una oferto de los espanoles donde les ofrecían libertad y -
grados militores tanto para ellos como para sus soldados, siempre y cuando pa
saran o lada espanol, éstos ofertas fueron aceptadas por los jefes negros, entre 
algunos de los que cruzaron la frontera se encontraba Toussaint Louverture. 

La situación en París ·se estaba complicando. Los girondinos seguían 
aferrados a su plan de acorralar a Luis XVI, para obligarlo a abandonar el tro 
no, pero la pequena burguesía, organizada por los jacobinos estaba al acecho
para fonnar su política, 

B.- LA FRANCIA JACOBINA SE APOYA EN LA MASA ESCLAVA Y LOS 
MULATOS 

Uno segunda comisión desembarcó en el Cebo el 18 de septiembre
de 1792, esteba compuesto por hombres enérgicos como: Sontonox, ¡Palverel y -
Ailhaud. El nombre del primero no era grato a los blancos, por que había es 
crito en París el afto anterior, a propósito del problema colonial: "Las tierras: 
de Saint Domingue deben pertenecer a los negros, ellos las han adquirido con
el sudor de su frente". (84) Estos frases permitieron a los colooos insinuar que 
adem6s de su misión oficial, los comisarios traían otra secreta: abolir la escla
vitud. La misión militor que llegó con los comisarios civiles se componía de -
6000 hombres que estaban bajo las órdenes del general d'_Esparbés. 

Al iniciar sus gestiooes los comisarios tropezaron con los colonos -
contrarevolucianarios y o los asambleas que se oponían al cumplimiento del de 
creto de la Asamblea Naciooal, relativo a los derechos de los hombres de co: 
lor, Los nuevos comisarios estaban resueltos a introducir los cambios necesa-
rios para restablecer el orden y mejorar la suerte de los mulatos y de los ne-
gros:t en los cuales se apoyaron para enfrentarse a la ioligarqufa colonialista -
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blanca; traían lambién facullades y poderes extraordinariospor eso el 12 de oc 
tubre decretaron la disolución de la Asamblea Colonial, así cano de las tres : 
Asambleas Provinciales; el Consejo de Paz, la Unión de Saint Marc y el Con
sejo Administrotivo de la Gran Anse. En lugar de la disuella Asombleo Colo
nial crearon una Comisión Administrativa, llamada Intermediaria, compuesla •• • 
de doce miembros, de ellos seis designados por la exÍinguida asamblea y los • 
restantes mulatos libres escogidos por los comisorios. Estos acontecimientos ex 
plican porque los grandes blancos acabaron uniéndose a los peque~os blancos y 
con los propietarios mulatas con una sola condición: que de ninguna manera • 
se tocara el punto de los esclavos. Cuando se planteó este punto a los cani
sionados estos aseguraron a los grandes blancos que los únicos que podían tra
tar ese punto eran los de la Asamblea. Ante esla declaración los esclavislas • 
aceptaron cooperar con los comisionados. 

Pero cuando llegó a la colonia la doble noticia de la decapitación 
del monarca francés Luis XVI en enero de 1793 y de que Espaoo declaraba la· 
guerra a Francia en virtud del pacto de familia, (85) se produjeron unos cam
bios violentos en Saint Domingue; se pensó que la comisión ya no tenia autori 
dad, ilogicamente d' Esparbés declaraba que él solo obedecía órdenes del rey.: 
Blanchelande empezó a conspirar para apoderarse del pader; es decir la crisis· 
franceso se reflejaba en el Caribe, 

Ailhaud evitándose más problemas abandonó su cargo y se fue a -
Francia, Sonthonax y Polverel de inmediato tralaron de poner el orden: despo
jaron de su cargo de gobernador a Blanchelande, y nombraron en su lugar a • 

.d'Esparbés, de ésta roonera este último estaría obligado a dor órdenes en vez • 
de esperarlas del rey el ctial había muerto. 

Pero el problema ya no solo era el interno sino que iba a ser lam · 
bién externo parque Gran Breto~a, Holanda y España, le habían declarado la-. · 
guerra a Francia, 

Debido a que d' Esparbés se trasladó al gobierno de la Martinioo • 
fue nombrado Rachambi¡au nuevo gobernador, el cual duró unos cuantos me·. 
ses y fue' substituido por La Salle, el cual también había sido nombrado por • 
Sonthonax y Polverel ya que hasta ese momento el gobierno francés no habla • 
mandado ninguno desde Blanchelande. La Solle no ful aceplado por los gran 
des blancos que nuevamente se unieron, encabezados ~r el marqués de Borel: 
y prohibieron al nuevo gobernador que entrara a Puerto Príncipe que era la ca 
pita! de la colonia donde se establecería para iniciar su gobierno, estas incon
formidades reanudaron las luchas, Sonthonax buscó el apoyo de los mulatos y : 
de los negros nuevamente logrando vencer a los blancos, y junto can ellas a • 
un nuevo gobernadcr roonoodo de Francia llamado Francois Thomas Galbaud. -
Con esta nueva victoria de Sonthonax se podio _decir que lm blancCIS estaba;;-·~ 
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quidados, pero no la amenozo extranjera, (86) 

España movilizó tanto en Europa como en América todos sus recur
sos para combatir a su rival, Contingentes de tropos hispanoamericanas fueron 
traslodadas a Santo Dcmingo español para atacar desde ahí a los franceses. -
Jeon·Francosi, Biassou y Toussaint operaban sobre territorio francés en el extre 
mo nordeste dirigidos por los espa~oles, -

Una fuerte corriente de refugiados franceses se establecieron en dis 
tintos lugores de las Antillas, coma en Cuba, Jamaica y Santo Domingo, -

Por otra parte los ingleses también hacían su entrada simultánea -
coo los espailoles, En éste momento Soothonox y Falverel no tenían poder pa 
ra enfrentarse a un ataque combinada de ingleses por mar y de españoles por : 
tierra, y al misma tiempo tenían que pacificar al país interiormente. Apremia 
do por tan adversas circunstancias, Sonthonax en un acta memorable celebró: 
en el Cabo el 'E de agosto de 1793 la libertad de· los esclavos. Con esto se· 
apoyaba en la única fuerza capaz de conservar a Saint Domingue para la Fran 
cio Revolucionaria y jacobina. En un discurso a los negros a quienes había re 
conocido los més elementales derechos humanos les dijo: "La libertad os hace: 
pasar de la nada a la existencia. Renunciad para siempre tanto a la indolen
cia como ol bandidaje. Tened el coraje de ser un pueblo y pronto sereis igua 
les a las naciones europeas". (87) El hecho fue decisivo puesto que se daba : 
preponderancia al elemento de color, Ahora bien, una colonia de negros eman 
cipadas tenfa que constituirse en lila república independiente y hostil al fran.: 
cés de la metrópoli. 

Polverel, el otra comisionado, que se ~ncontraba en el oeste, se • 
enteró de la proclama de libertad general de los esclavos del norte y a1J1que -
ya había lanado una medida similar pero mucho menos radical, no le pareció
muy bien la medida tomada pa Sonthanox, sin embargo y muy a pesar de sus· 
principios debió ,ceder muy pronto debido a los acontecimientos de sublevacio
nes de negros acaecidos el 21 de septiembre de 1793, Más tarde Polverel se· 
trasladó al sur en donde también proclamó la libertad para el esclavo y desig 
nó a Rigaud comandante en jefe de las fuerzas annadas del sur. -

Retardar la emancipación era ya imposible, pero los prapietarios • 
no solo de la isla sino de las Antillas y de toda América reaccionaron ante .es 
te hecho histérica y principalmente contra la_Revolución_ Francesa can un enor: · 
me odio, Los esclavistas de Saint Domingue que todavía soilaban en recuperar 
sus capitales y sus g:andes haciendas, pensaron que al unirse a los invasores -
se reinstalarfa la esclavitud y volvería el auge económico que existía antes • 
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de la Revolucién. 

Los ataques de esponoles e ingleses eran éado vez más próximos, 
ambos países trataban de sacar el mayar provecho de la situación. En un da
cunento de fecha lo. y 3 de mayo de .1793 el gobernador de la provincia de 
Jeremie, Marseieur Vizieu de Sómbrage, formuló una interesante proposición al 
gobernador de Santiago de Cuba para que procediera a ocupar con sus fuerzas 
la parte francesa de Santo Domingo e insi,1uora a los colonos las siguientes se 
~~. -

1.- Protección eílcoz para arruinar a los negros rebeldes. 
2.- Restablecer el orden y reintegmr a los colonos sus posesiones. 
3.- Se mantendría la esclavitud. (88) 

El texto anterior muestra CD1110 los franceses de Saint Domingue de 
seaban la intervención de Espaila como medio de solución a la sitooción en .: 
que los había colocado la Revolución Negra, pero recelaron de las pautes del -
régimen hispano en materia social, ya que en cierta forma los españoles trata
ban en mejor forma a sus esclavos de color que los franceses, por eso mismo 
el proyecto del gobernador Sómbroge no prosperó. 

Los colonos nos tenían en mente mós que un propósito que era: im
pedir la destrucción de la esclavitud, es por eso que .mondarort una comisión a 
Londres con la misión de que ocuparan Saint Domingue; fue ésta una coyontu
ra que los ingleses siempre astutos y además enemigos de la _Revolución Franw 
sa supieron aprovechar. Invadieron primero las costas, tomaron algunos de lo5 
puertos más imRortantes y el lo. de junio de 1794 hacían su entrada a Puerta
Principe. Los propietarios franceses olvidando patria y religión recibieron en -
todcs partes a las ingleses como sus salvadores, Los representantes de los due
ffos de esdavos y plantaciones firmaron el 3 de septiembre de 1794 un tratado 
con el jefe de las fuerzas británicas de ocupación, el general ~dam William
son, tres dios más tarde el coronel Whitelocke, desembarcó en Jeremie y anun 
ció en nombre del rey Jorge 111 de Inglaterra que la esclavitud \ería manteni.: 
da. Con esta intervención inglesa quedaba Saint Domingue dividida en dos: -
norte y sur. 

La situación de la isla era cada dio más amenazante, cuanda lle-
gó a Jacmel, el 8 de junio de 1794,la embarcación francesa "La Esperanza" -

· que traía un decreto dado de la Convención Nacional del 16 pluvioso del -
ano 11 (4 de febrero de 1794) aboliendo la esc!Ovitud en las colonias francesas, 
De esta manero La Convención de París, (l)flfirmó la medida de libertad decla 
rada por Sonthanax en el norte y por Polverel en Puerto Príncipe. Los comí-: 
sionados· recibieron también de manos del capitán del barco la Esperanza la ar 
den deeoiñ~iecer ante la Conven~ión para-responder de sus actos,politicos, -
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Desde un afta atrás Sonthonax y Polverel habían multiplicado loi in 
formes para exponer a la Con~ención los mós mínimos detalles de sus gestiones
en la colonia. Como no recibieron ninguna observación creyeron que todos -
sus actos eran aprobados, pera en París había algunas colonas que estaban en -
desacuerdo con las medidos tomados por estos comisionados ya que sus intereses 
fueron donados y dijeron que todos las problemas que habían en la isla los ha· 
bían causado estas pe~onos. Sin embargo, Sonthonax era un verdadero revolu 
cionorio, no se le podio juzgar a lo ligero y menos castigarlo sin un juicio : 
previo, por ello la Convención lo hizo llamar. 

Lo ausencia en Saint Domingue de los comisarios en esos momentos 
fue muy inoporhJna, lo po~ición de lo c?lonia pendía de un hilo y Sonthonax -
0conciente1 de lo gravedad del asunto comprendió que paro salvar lo que aún -
podio se necesitaba escoger algunos hombres de color y de confianza p:iro res
guardar el gobierno porafrancia, entre estos hombres que se escogieron esta·
bon: Rigaud caudillo mulata del sur, Villate, que fue nanbrado gobernador y • 
Laveaux que era comandante en jefe de los fuerzas en Saint Domingue, 

Desde junio de 1794 a febrero de 1795, Francia no envió un solo· 
barco a Saint Domingue, los comunicaciones estaban interrumpidas a causa de· 
la guerra en Europa. 

El proceso seguido o los dos comisionados fue largo durante el cual 
Palverel murió y el 25 de octubre de 1795, Goron, presidente de la Comisión • 
~lonial propuso a lo Convención un decreto liberando o Sonthonax del proceso 
al cual fue aprobado sin duscusión. 

C.- TOUSSAINT LOUVERTURE Y EL ASCENSO DE LOS 1NUEVOS LIBRES 

Era Pedro Dominico Toussoint de Breda un negro hijo de un caci·
~ue en Africa, fue cazado por fas blancos y de esa manera vino o dar a Saint 
Oomingue. Fue un muchacho muy débil, collado, de caráder resuelto y con la 
Inteligencia muy despierta. Ocupó el cargo de mayordomo y cochero, se hizo 
querer de sus amos, quienes le enseooron las primeras letras, otro negro le sir 
vió de maestro y le ensenó el uso de lo herbolaria. Guslaba de hacer buenas -
lecf\Jras entre las que podemos citar: Las comentarios de Julio Cesar. La His
to;io de los Guerras de Herodoto. Los Fantasías del Mariscal de SOjonra¡pe
ro lo que más influyó en su lectura es el libro del Abate Reynal: La Historia· 
Filosófica y política de las Estcblecimientos Euro os en las lndias."""'iilife'ñ-
contró as pa a ras que anuncia n a insurrea:ión: "Dice A te que a los -
esclavos se les trataba peor que a los perros, pero ve los relámpagos que onun 
dan la tempestad. Lo único que se necesito es un jefe valeroso. ¿Quién : 
será? .. Sé que habrá de aparecer, no hoy la menor duda; vendrá y levantará -
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el estandarte sagrado de lo libertad". (89) Toussaint meditó enormemente sobre 
estas palabras y tomando fuerzas de ellas comenzó su propia lucha. 

Por su cultura se equiparó a cualquier mulato instruido en Francio, 
por su educación se distinguía ""tre muchos blancos y por sus condiciones de • 
estadista estuvo a la altura de los más ilustrados hombres de estado que surgie 
ron en lo república de Norteamérica, o que surgieron en Hispanoamérica. -

En realidad su físico fue poco agradable, pero contaba con dos fa· 
cultades inafas que fueron: la ostucia y la ambición. Con la astucia va enga . 
ñondo a cuantos tenia a su fado: superiores, subalternos o colaboradores tanto: 
franceses como criollos, mulatos o negros. Nunca exteriorizó lo que pensaba, 
ni siquiera a Dessalines ni a Christophe. Sus principios fueron siempre católi • 
cos por ese motivo nunca estuvo dentro de Ja sangrienta religión del Vodú, no 
quería asesinatos ni incendios, sólo pedía la libertad de los negros y una vida 
más humana. Cuando se efectuaron los primeros movimientos revolucionarios • 
favoreció la huida de sus patrones a los Estados Unidos, sin olvidarse jamás de 
enviarles regularmente cada año, amplios medios de subsistencia. Más tarde • 
se incorporó al ejército rebelde para prestar ayuda o los negros necesitados, • 
aquí fue estimado por sus amplios ainocimienfos ya que sabia leer y escribir, • 
había aprendido las curaciones por medio de las yerbas, lo que le daba un fo·
que de brujería, 

Toussaint luchaba por la reivindicación de los negros, estuvo lu··
chondo algún tiempo en el ejército español, más tarde regresó al lado de los • 
fronceses ya que su enemigo de ayer abolía ahora lo esclavitud, por ello po· 
só o defender los recién conquistados derechos de los negros, que querían des·· 
conocer los espo~oles, ingleses y los grandes plantadores. Se preientó ante • 
laveaux con 4 000 negros bien armados entre los que figuraban oficiales como: 
Henri Christophe, Moisés, Dessalines y Cloveaux, ofrecía sus seTVicios y ofir·
mó que restablecería el orden de la isla devolviendo el estado económico y -
Floreciente de antaño, a cambio de que se le reconociera el grodo de general 
a fin de presentarse ante sus negros ya con un prestigio. El general laveaux
se dio cuenta de lo importancia que tenia la oferta de Toussaint, ya que cuan 
do el negro se decidió o dar ese paso, sus fuerzas dominaban una gran franjo -
de territorio francés que iba de los cercanías de Cap. Francois hasta los de -
Gonaives y Gros Morne. De esto manera Toussaint fu; aceptado en el gobier 
no francés, y rompía definitivamente con el gobierno espa~ol el 20 de marzo: 

· de 1794. 

Poco a poco Toussaint empezó a dar pruebas de su capacidad, ¡ri 
mero como organizador de tropas, más tarde haciendo sentir su mano dura en : 
la disciplina, dando ejemplos vivos y sin piedad a los que bromeaban wi sus
dictados, sea cual fuere su calor, 
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la disciplina en el ejército de Toussaint era admirable, puesto que 
todos sus soldados conocían el manejo del coi!ón, Había ensel'lldo a los suyos 
a combatir adaptándose a la naturaleza del país, a esto U'IÍa una extrema acti 
vidad, que había de desconcertor a sus enemigos. -

Al partir los comisarios civiles a Francia a Laveaux le quedaban -
pocos tropos europeos, se encontraba cercado: de un lodo estaba los espa~oles 
atrincherados en el Fuerte Dellin y del otro por los ingleses, dueños de casi -
todos los puertos. Pero en 1794 cuando Toussoint tomó a su cargo el contin-
gente negro y se hizo cargo de la defensa de lo colonia, combatió con gran -
éxito rechazando a los coaligados anglo-hispanos, En uno doceno de pueblos -
que arrancó de manos de españoles izó el pabellón tricolor de Francia, precia 
mó la libertad y con sus 4 000 hombres 1 ibertó a Gonaives de caer en manos : 
de los ingleses y el 13 de octubre de 1795 se apoderó de Dondon. 

Todo esto le parecía muy bien a laveaux, sobre todo cuando se -
castigaba con dura disciplina a los insurrectos. Se puede decir que Toussoint 
sacó al general Laveaux de una situación desesperante, quien para recompensar 
lo lo ascendió a general de división y comandante en jefe de los ejércitos ne= 
gros. 

Durante el gobierno del general Villatte, hambre de color distingui 
do, muchos mulatos habían ido a vivir a Saint Domingue bajo la administracióñ 
de uno de los suyos. Cuando se nombró a Laveaux gobernador su presencia no 
fue muy grata, ya que tenia exclusividad y predilección por los negros, por -
otra parte la estrecha amistad que tenia con Toussoint, hacia pensar o los mu-
1 otos que el negro de Bredo podía llegar a ocupar un puesto mós importen te -
que el que estos mulatos tenían, lo cual no era de su agrado. Estos desconten 
tos entre los mulatos y Laveaux produjeron una crisis el 3 ventoso del año IV: 
(20 de marzo de 1795) los mulatos encabezados par Villatte redujeron a pri-
sión .al gobernador Laveaux de manera ignominiosa. Cuando Toussaint se ente
ró de lo sucedido a Laveaux, se lanzó sobre el Cabo con un contingente bas
tante grande y puso en libertad a Laveaux y le restituyó en su cargo. Como
prueba de gratitud Laveaux nombró segundo del gobernador general de Saint -
Domingue a Toussoint Louverlure. 

El 14 de octubre de 1795 se reábió.en Saint Daningue la noticia
de haberse firmado en Basilea el tratado de paz entre Francia y Espaila, ce--
diendo España su colonia de Santo Domingo a Francia, Esto preocupó enorme
mente a inglaterra, que tenia sus planes fijos en la isla que ahora se encentra 
ba completomenle destrozada por la guerra, pero que a los ingleses no se les: 
haría nada dificil restaurarla y darle nuevamente el esplendor que tenia en 
1791. (90) 
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Las inconformidades y amenazas de las esclavos durante el sigla • 
XVII y •las circunstancias externas tenían que terminar en la emancipación para 
esta clase, la cual causó una explosión general. en el mundo, principalmente eñ 
América y los Antillas ya que estaban sostenidas económicamente par los escla
vas tanta negros cama mulatos e indios. 

Se ha afirmada en muchas ocasiones que la Revolución Francesa -
concedió esa libertad de que se habla en Saint Damingue, pera en realidad fué 
la circunstancia apremiante la que hizo realidad este hecha. 

Se puede decir que todas las circunstancias acaecidas en Francia, 
cama la reunión de Estadas Genero les, lo tamo de la Bastilla, la decapitación· 
de Luis XVI, la caída de los girondinos y la crisis exaltada por les Jacobinos· 
influyeron enormemente en esta colonia, pero como todos los que porticiporan • 
directamente en la Revolución Francesa pertenecían a una burguesía aunque esta 
fue radical, era lógico que de lleno no aceptaron eso libertad para el negro es 
clavo. Por otra parte "La Revolución Industrial se hallaba entonces en sus ini:" 
cios y todavía faltaban algunos años poro que la expansión económica que se es 
toba produciendo exigiere la transformación del trabaja esclavo, En conclusión; 
se puede decir que na fué la Comisión Nacional de París la que decretó la ¡¡: 
bertad de los esclavos de Haití, sino que fue Sonthanax, presionado o la vez • 
por el ataque inminente de los ingleses y españoles" ( 91) y por los amenazas • 
de las grandes plantadores blancos y mulatos. 

La situación critica de Sanit Damingue, ponía a Francia en peli 
gro de perder su colonia en las Antillas. Santhanax pensó en la defensa de !a
isla apoyándose en la mayoría.de la población que por supuesto era la esclava
Y par eso tomó la iniciativa de dar la libertad a los esclavas, salo así logró: 
retener por un poca más de tiempo la colonia en manos de Francia. 

Frente a este panorama de guerra civil, de guerra internacional· 
y de intervención se iba a producir un nuevo fenómeno que fué: la evolución • 
de los jefes negros que poco a poca fueron obteniendo un arden social. Es de· 
cir que el lugar que habían dejada vacío las grandes blancos muertos o emigra· 
dos, eran ocupados par las exclavos. Se efectuó entonces en Saint Damingue • 
el desplazamiento de un sector social del país hacia niveles superiores. ( 92) 
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L-OUVERTURE Y EL ASCENSO A LA AUT-ON-OMIA. 

La Revolución Francesa había traído un sinnúmero de consecuen·· 
cías en todo el mundo, entre ellas la formación en Espaila de pequeños gru
pos republiconos que mostraban simpatía por las nuevas ideos revolucionarias; aT 
gunos de los integrantes de estos grupos se trasladaron a Santo Domingo para .: 
apoyar la unificación de toda la isla en un sólo gobierno; el francés, 

La inquietud que había despertado la Revolución Francesa en el· 
Caribe tuvo como punto central la isla de Haití, lógicamente, por su actividad 
económica que en esos momentos se encontraba en crisis pero que en el pasado 
se ~abia constituido como la colonia más rica de las Antillas, esta riqueza ha: 
bia despertado la codicia en espailoles, ingleses y Norteamericanos, quienes pre 
tendieron tomarla para sí y reconstruirla, incrementando nuevamente su ílorecieñ 
te economía del pasodo. -

Los mesas de Francia en 1795 iban a dar un nuevo giro; los ja 
cobinos eran derrotados y se formaba el Directorio que a su vez fué extermina: 
do por el golpe de estado del 18 brumario que formaría el consulado al frente· 
del cual estaría Napoleón Bonaparte, quien al poco tiempo fué consul vitalicio 
y por último emperador, 

Durante el gobierno del Directorio1España se alió a Francia y -
mantuvo la guerra contra los ingleses hasta efectuada la paz de Amiens. Era • 
fáctible pensar que mientras en Europa se continuara con la guerra, también se 
continuarían los problemas en el Caribe. -

Los cambios tan radicoles que se fueron sucediendo en Saint Do
mingue con ésta Revolución dejaban atónito al mundo entero, éste guerra había 
cambiado la sociedad colonial esclavista por completo. También durante éste • 
período de la historia de la colonia francesa de Saint Dorningue, va a jugar un 
papel importante Toussaint, ya que ascendió rápidamente a los puestos más im
portantes del gobierno colonial; Resultaba difícil para los blancos esclavistas • 
que un hombre que había surgido de la esclavitud se hubiera podido superar tan 
to, su dominio se extendió por toda la isla, tanto en el lado francés ccr.10 en: 
el español. 

Mientras tanto en Francia, el Directorio nombró para representar 
lo en Saint Dorningue una tercera Comisión Civil compuesta por las siguientes Jl€ 
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sonas: Sonthonax, Roume, Leblanc, Giraud y Julian ~ymond, los cuales de·
sembarcaron en el ~ elll"de mayo de 1796, e inmediatamente se percata
ron de los movimientos antirevolucionarios acaecidos en el CGbo, declararán -
culpables a Villatte, y a Pinchinat y algunos otros oficiales que fueron depor· 
lados a Francia, 

Roume se translodó a lo ciuood de Santo Domingo pora procurar lo 
incorporación de la parte española; Leblanc salió en mhión comercial para los 
Estados Unidos; Giraud renunció; Roymond hombre de "tt>lor, quedó al margen: 
de los acaitecimientos; Sonthonax iba a asumir junto con los generales Tou- -
ssaint y Laveaux lo dirección suprema de la isla, Al poco tiempo Laveoux re 
gresó a París ~omo diputado de la colonia, SonthonaK aunque también había si 
do electo, permaneció al frente de los asuntos de Saint Domingue un poco más 
de tiempo. A medida que el tiempo fue avanzando la amistad que guardaba -
Toussaint a Sonthonax se fue haciendo cada vez más tensa. Toussaint desconfia 
do no quería convertirse en instrumento del ambicioso comisario, por eso el 2f 
de agosto de 1791, T oussaint junto con los generales Moises, Christophe y otros 
pidieron a Sonthonax que embarcara a Francia a ocupar su cargo de diputado -
en el Cuerpo Legislativo en la metrópoli, · 

Cuando Sonthonax partió, Toussaint asumió enteramente el gobierno 
del país y tomó medidos para expulsor rápidamente a las Ingleses de Saint-Domi~ 
gue, 

A.- . TOUSSAINT VENCE A LOS INGLESES. -------· --
La situación de los ingleses en el Caribe se iba haciendo caoo ~ez 

más difícil, con los nuevos sucesos políticos de la unidad entre España y Fran
cia. Resultaba dificil para lngloterm sostener con digniood lo guerra que esta_ 
ba efectuando en 1~. :.ntillas. 

Los comisionados organizaron un ejército colonial para derrotar a -
·(os ingleses, integrado por negros, mulatos y blancos, contaban aproximadamen 
te con treinta mil fusiles que habían traído de Francia. Toussaint y Rigaud uñle 
ron sus fuerzas con el único fin de lograr la expulsión de los ingleses. -

Las pérdid:is de los intervencionistas en la campaña y ocupación de 
Soint·Domingue fueron considerables. Paro fines de 1796 habían perdido millo 
res de soldados y los gastos se elevaban o cinco millones de libras esterlinas.-

En abril de 1798, tomó el mando de las tropas_ británicas el gene
mi Thomas Maitland. Por este tiempo los inglMes eran dueilos de Jeremie, ·
Puerto Príncipe, Arcahdie, Saint More y la Mole de Saint Nicol6s, a pesar de 
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ello el general Maitland no era partidario de continuar la guerra en la que es 
toba gastando hombres y armamento en grandes cantidades, y optó por resolver 
el problema por medio de negociaciones diplomáticas, aunque Pitt y el gobier 
no inglés fueran partidarios de la conquista y posesión de la isla. Comprendía 
bien que era imposible para Inglaterra mantenerse pacificamente en la isla y -
juzgó más conveniente obtener de Toussaint ventajas comerciales para su país y 
garantías contra los corsarios franceses que atacaban las navegaciones y saquea 
ban las ciudades costeras del Caribe, -

A éstas decisiones lo llevaron las victorias de los generales Dessali 
nes y Mornet que en menos de una .semana tomar~11 por asalto campamentos fof' 
tilicados ingleses. -

Toussaint prohibió severamente a sus propios soldados todo pillaje y 
dirigió a los traidores una serie de proclamas prometiéndoles el perdón y todos 
los derechos de los ciudadanos si permanecían fieles a la república francesa,: 
También se dirigió al general inglés John White, recriminándole los actos de • 
barbarie de que eran culpables las tropas que comandaba, Esas atrocidades in
dignaban al jefe negro, que seguía siempre una conducta recta apegada a las • 
reglas de la guerra civilizada. 

Todo esto trajo como consecuencia un tratado entre Toussaint y Mai 
tland efectuado en secreto para llevar a cabo la evacuación de las partes de : 
Saint Domingue ocupadas por los ejércitos de su majestad británica. 

Vidal y Saura en su ·oora,
11 

Haití primer estado neg;o; . · que Mai 
tland efectuó primero unas negociaciones con Hedouville, pero el general in·: 
glés no logró llegar a ningún acuerdo y solo consiguió enemistarse ce~ Toussaint 
que venía a ser el jefe de todos los ejércitos de la isla, así que por mucho •• 
que Maitland hubiera querido entenderse con el francés na tuvo más que humi· 
liarse. 

Hedouville había sido mandado por el Directorio debido a que Tou 
ssaint había adquirido gran importancia y los integrantes del Directorio habían-
empezado a temerle. Por eso la misión de Hedouville en Saint Domingue fue: 
instaurar el órden, hacer sentir en alguna forma la autoridad francesa en la is 
la y exterminar poca a poco a Louverture, primero con mona y después con cli 
plomacia, en caso que ésta no diera resultado se utilizaría la fuerza, únicamen 
te que el agente francés no se daba cuenta de lo hábil que Toussaint era. -

El convenio oficial lo mismo que la retirada inglesa produjeron • • 
gran inquietud en todas las colonias esclavistas. 

los haitianos demostraton que su anhelo de independencia era firme 
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al no plegoBe o los invasores ingleses y esponoles quienes les ofrecían la opor 
!unidad de librarlos del yugo francés, en esos momentos que el abandono de la 
colonia por parle de Francia por motivos obvios favorecía a esos fines. En - -
efecto, con la oferta solo hubieran obtenido un cambio de amos. Sin embargo 
el problema que había formado la situación onglo-esponolo fue resuelto por Lou 
verture; el genio de éste antiguo esclavo dió patria a los haitianos, le comuni 
có el sentimiento del propio valer frente o la incapacidad francesa poro recha: 
zar lo invasión británica y lo reivindicación espanola. El gobierno de París, -
débil en presencia del peligro extranjero, dejó o Toussaint Louverture lo glorio 
de dominar para Francia el escenario político y militar de Saint Domingue. Na 
turalmente que estas obras pacificadoras y militares de Louverture tenían que -
dar origen a un movimiento autónomo, 

B.- CONFLICTO ENTRE TOUSSAINT Y RIGAUD. ---
Contra la futura prosperidad que iniciaba Toussoint empezaron o cons 

pirar las plantadores refugiados en Francia y en otros lugares de América, es de 
cir / que no sólo tuvo co:no enemigos a los ingleses y los espoftoles sino que .: 
también tuvo enemigos internos, como el mulato Rigaud. Ese conflicto oponía -
no solo o un negro y o un mulato, sino al ccmondonte del cordón del oeste, ol 
comandante del Cabo. los negros con pleno conciencia, comprendieron que su 
lugar estaba junto a Toussoint, mientras que los mulatos, para salvar los privil_: 
gias que disfrutaban, debían indudablemente respaldar y alentar a Rigaud, 

Rigoud, nació en Coyes en 1761 y se había educado en Burdeos, -
era joyero de oficio y había combatido en el ejército francés, Bauvais y Pinchi 
not le habían asistido, había luchado por Francia, aspecto en e 1 cual le oven: 
tajaba a Toussaint por que en todo el tiempo de lo invasión inglesa, cuando -
Toussoint había formado porte del ejército espanol contra Francia, el mulato so 
lo había dado caro o los ataques de las ingleses y las espoftoles defendiendo la 
colonia fnincesa, por ello el alto mando francés le concedió el grado de gene 
ral de división y le puso al frente de lo región del sur y parte del occidente~ 

En el sur se vivía en una independencia completa, Rigoud allí ero 
el dueilo absoluto y muchos mulatos afligidos, aterrados de ver a los negros qÜe 
adquirían mayor importancia en lo porte norte, prefirieron agruparse bojo las ór 
denes del mulato del sur, Esta provincia sureila se bastaba o sí misma, no te: 
nían necesidad de recurrir al crédito de Francia, ofrecía el espectáculo único 
en el mundo de un estado mulato hostil a los blancos y o los negros, Rigaud-:. 
tomó en sus manos todas los funciones públicos, su administración fué plenamen 
te militar, los oficiales que comandaban su ejército, compuesto de ocho mil .: 

· hombres eran en su mayoría mulatos. No le agradabG verse subordinado a un -
negro •t11ticlovo• como Toussoint,· ya que se consideraba inferior, cuando teníi:_ 
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que dirigirle alguna camunicación aficial y darle cuenta del estado de las co 
sas en esa parte de la isla. -

Toussaint por otra parte estaba percotado de que Rigaud era un buen 
general, aunque sin suficiente genio político, Era un obstáculo para los planes 
políticos de Toussaint y había que elimioorla como había eliminado ya a La- • 
veaux, no podía haber plaza para dos mandos dentro de la isla, 

Los negros pronto se sometieron sin vacilar a las órdenes de Louver 
ture, y a medida que disfrutaban más su libertad, su inteligencia y su visión : 
se iban despertando, comprendiendo que entre Toussaint y ellos había un interés 
común. 

El papel de Rigaud en la escena de Saint Domingue subió de cotiza 
ción gracias al juego empleado por el agente del Directorio Hedouville, que :: 
quiso contrabalancear la influencia creciente de Louverture, oponiéndole a éste 
rivol mulato, introdujo la discordia entre negros_ y mulatos, con ello pensó que 
podría manejar a su antojo la situoción político de la colonia, El negro sospe 
chanda algún complot para deternerlo y enviarlo a Francia prefirió alejarse lo: 
más posible del agente francés. 

Los desacuerdos entre el general en jefe y el representante del Di
rectoria, se agravaron a partir del inicio de la evacuación de los ingleses, ya 
que el francés no cesaba de quejarse de Toussaint por sus cambios y reformas : 
que hacía sin tomar en consideración su opinión. La crisis llegó al máxima con 
los motivos de los sucesos de Fort·Liberté, cuando Hedouville ordenó el desar·· 
me del 5o. regimiento colonial compuesto de negros esclavos exclusivamente. • 
Toussaint que se -encontrabo1 en Gonaives, rapidamente se dirigió al norte, don 
de las tropas insubordinados lo aclamaron y de inmediato ordenó a Dessalines :: 
que atacara a Hedouville, quien solo encontró un camino de salvación; regre·· 
sar a Francia. Salió del Coba el 23 de octubre de 1798, y junto con él salie 
ron del país miles de funcionarios y colonos blancos. Es así como Toussaint eñ 
tró victorioso a Cap. Francois pronunciando un discurso que muestra su comple: 
ta afirmación de autoridod, "Ha dicho Hedouville que yo estoy contra la líber 
tad, que quiero entregarme a los ingleses y que quiero hacerme indep~ndiente; 
y me pregunto: ¿Quién podrá amar más la libertad, Toussaint Louverture, escla 
vo de Breda o el general Hedouville, antiguo marqués y caballero de la orden_ 
de Saint Luis.? ¿Si yo quería entregarme a los ingleses, por que los expulsé-: 
del país? Recordad que en Saint Domin~ue hay un Toussaint Louverture y que 
al air su nombre todo el munda ·tiembla", (93) 1 -

Como Roume, por decreto del Directorio era el sucesor en caso. de 
alguna emergencia, Toussoint le escribió invitándolo a venir al oeste. Este nu! 
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vo agente ya había estado desempellando un cargo similar cuando el pa!s se en 
centraba en situaciones difíciles, por ello gozaba de ooena reputación, era .: 
una persona muy considerada, consciente, agradable y culto, era gran partida 
rio de la revolución apegado a la libertad e igualdad. · Desgraciadamente no: 
esteba plenamente capacitado para dominar la sillJación tan tremenda que se -
avecinaba, lo único que creyó conveniente era hacer una conciliación entre • 
los jefes, lo cual no logró, 

Los disgustos entre mulatos y negros se reanudaron, por que el ge
neral Hedouville, antes de partir había dejado una carta para Rigaud, d6ndole 
todo poder de extender su jefatura a los límites del departcmenta. del sur, to
les como habían sido fijadas por la ley del 4 Brumario del affo VI, . Cuando -
Roume se enteró de este documento llamó a Toussaint y a Rigaud a una canle -
rencia en Puerto Fríncipe en donde Rigaud tuvo que aceptar la supremacía de 
Toussaint, 

C.· DERROTA FINAL DE RIGAUD. 

Todo había quedado en calma al parecer, pero el 12 de febrero -
de 1799 un contratiempo dramático surgió en Ccrail que desató la guerra entre 
negros y mulatos. Rigaud quiso imponer su autoridad política por la fuerza a• 
los negros que Toussaint había encaminado hacia la libertad definitiva, 

José Luciano Franco en su obra "Historia de la Revolución de Hai 
ti" dice: que la guerra tan desasl[oza para Saint Domingue entre Toussaint y: 
Rigaud no llJvo bases raciales, sino que fueron las diferencias sociales, las dile 
lentes objetivos políticos y sobre todo las intrigas en el gobierno francés ele : 
los antiguos propietarios franceses. (94) 

Rigaud negaba el ,cargo de que no se quería someter a Toussaint -
por que era negro y Toussaint por otra parle aunque acusaba a los mulatas de· 
conspirar contra él, negaba que los odiaba ya que en su ejército muchos eran· 

·mulatos, Otro historiador, Celigny•Ardouin asegura que Rigaud Fue el que pro 
vocó ésta gt•!rra, que fue completamente de castas, comprobado pa que la md 
yoría de los oficiales mulatos que estaban en el ejército de Louverture poco ; 
poco fueron abandonándolo para ingresar a las filas de Rigaud, como por ejem 
~~en.~ -

El 15 de junio de 1799 Cl)lllenzaron las hostilidades entre Toussaint 
y los mulatos del sur, En sus inicios Rigaud y sus ejércitos llJvieron el triun
lo pero muy pronto y gracias a la' energía y capacidad de los generales de -
faussaint cano Dessalines, Christophe, Laplume y otros, el curso de las opera 
clones cambi6 totalmente. -
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Rigaud no se detuvo en escnípulos para tratar por todos los rnedioi
h1.111anos de destruir o sus contendientes en las aspiraciones de ejercer el poder 
y en afán de lograr su cometido; recurrió o solicitar el auxilio de los espailo-· 
les, la nación imperialista m6s interesado en apagar el foco libertario haitiano 
que amenazaba la integridad de su imperio en América, Rigaud mandó uno de 
mando de auxilio a Santiago de Cubo y en ella se acusaba o Toussaint de una 
serie de crímenes, de la alianza con los ingleses y americanos y de sus proyec 
tos o tomar Cubo bojo sus órdenes. Tenminabon estos memorias pidiendo auxilio 
en dinero y municiones para reducir a las negros. 

El memorial entregado ol gobernador de Cubo denoto revelaciones· 
de diferente índole: A) La pasión de los enemigos de Louverture, quienes en • 
su carrera ciega atentan contra su patria. B) Desentrailon la ambición de In·· 
glaterra y estados Unidos por la pesco de ventajas en el río rewelto colonial, 
C) Por último las supuestas ambiciones de Toussaint, de apa'dera~e y someter • 
bojo su espalda el Scrnto Domingo espa~ol, Florido, Puerto Rico y hasta la mis 
ma Cubo, Jamaica y en general todas las Antillas, -

Lo que si era muy cierto es que Toussoint soilaba con liberar o sus 
hermanos negros de raza de la .esclavitud, y par supuesto que para ello hubie
ra tenido que luchar en todos las islas de las Antillas para más tarde ir hasta
costas de Africa y poner también en libertad a sus henmanos del otro continen· 
te. 

La guerra civil en Saint Domingue afectaba profundamente los inte 
reses coloniales en el Caribe, especialmente a la Gran Bretona, EspaHa, Fran
cia y hasta la joven república norteamericana que iniciaba con rapidez sus pla 
nes de expansión sobre el Mediterráneo americano. -

Poco a poco Toussaint iba e<terminando los brotes de los mulatos re 
beldes, como a Bauvais y Petion que tuvieron que salir rumbo a Francia, Era
ya imposible para Rigaud detener al destino, había sido vencido en Aquin, pe 
ro no quiso someterse a Toussaint quién le ofrec!a la paz y seguridad para él: 
y su familia, Rigaud como hombre de lucha siguió adelante hasta que deflniti 
vamente acorralado por los ejércitos de Dessalines superiores en número, tuvo •• -: 
que huir a su ciudad natal de Cayes1 donde recibió un mensaje de Dessalines· 
dándole el tiempo de cinco días para abandonar la ciudad, Inmediatamente • 
Rigoud embarcó hacia Francia. 

Un nuevo problema se le presentó a Toussaint y era que el territo 
rio sur de la isla estaba lleno de sus adversarios ya que muchos de ellos eran -
mulatos, Esto constituía un peligro en dado cosa que se efeduara un desem-
borco enemigo par que los pobladores se unirían a los extranjeros, por esa ra-
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z6n Toussoint pidió a Clervaux, uno de sus comandantes mulatos que se dirigie 
ra o gobemar la parte del Sii!' de la isla, pero éste no aceptó y el cargo fue: 

· dado a Desialines. Este tenia orden de depurar al ejército que en ese lugar -
exist(a y castigar_ a todos los soldados que se sublevaran, pero el carácter san 
griento de Dessalines, quien corto.ba cabezas con gran entusiasmo de inmediatÓ 
mandó fusilar un buen número de sus integrantes. Toussaint tuvo que poner fin c
estas ejecuciones y reprimir a Dessalines con las siguientes palabras: "Les he di 
cho poden el árbol, no lo arranquen del cuello". (96) -

Hasta ese mornento Toussainf se había distinguido por su humanidad 
y su buena política conciliadora hacia sus adversarios, no tenia instintos san-
grientos se inclinaba a fa bondad y a la clemencia, Cuando su amor propio -
se veía lesionado era cuando empleaba los procedimientos más rudos, ejecuta-
dos par algunos de sus generales, 

D.- LIBERTAD DE COMERCIO Y RECONSTRUCCION ECONOMICA 

Concluida la guerra civil, Toussaint con gran tenacidad emprendió-· 
la reconstrucción nacional, esto era necesario ya que el pueblo recién liberado 
tenia que seguir sosteniendo sus conquistas logradas. 

· La colonia estaba canpfelomente desgastada, 12 aftos de guerra -
constante: primero civil y luego extranjera la habían aniquilado, fa suma de -
sus habitantes se había reducido enormemente: de 30 000 blancos que había en 
1789 quedaban 10 000, los otros habían sido asesinados o habían emigrado¡ de 
los 40 000 mulatos y negros libres quedoban 30 000 Y' probablemente un tercio 
de los 500 000 negros. Las plantaciones y los.cultivos estaban canpletamente 
destruidos. Durante todos esos ailos la población ya baslonte corranpida se ha 
bia arrastrado enfre oleadas de sangre y las peores violencias, bandas de mer~ 
deadcres arrasaban los campos, 

Es importante hacer notar que en este momento el orden económico 
que siguió Toussainf por la serie de trotados comerciales fonio con Estados Uní 
dos como con Gran Bretal'ia, sabiendo a la perfeccién que éste último esteba : 
en plena guerra am Francia. De esto manera quedó abierto el canercio y los 
puertos de la isla a los barcos de eslos banderas. 

El general negro para lograr todas estas negociaciones comerciales -
mondó oo mensaje al presidente de los &lodos Unidos, John Adams, aseguran
do que bajo w administración, que hobra de ser considerada como la más efi
ciente de Saint Daningue, el comercio americano iba a estar plenamente pro
tegido y podían reanuó:lr los cambios y transaccicnes marítimas que habían si-
do perllrbodas por los riesgos de la piralerfa. Como contestación a Toussaint, 
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el 9 de febrero de 1799 ei Congreso de los Estados Unidos de Américo autorizó 
al presidente Adoms o resolver los relaciones comerciales con Saint Domingue,: 
El 13 de junio de 1799 se firmó un convenio comercial y marítimo, este conte
nía ocho artículos y dos más anexos que debían permanecer en secreto debido o 
la guerra de Francia con la Gran Bretaña, 

Relamente lo que hizo Toussaint fue en suma atrevido, constituía 
un gran atentado a los autoridades de la metrópoli, aunque dichas medidas se : 
podían considerar de beneficio para la economía de la isla, Además por causa 
de las guerras en Europa la colonia se encontraba aislado de la metrópoli y no
podío recibir socorro alguno, -

Abierto el país al comercio extranjero, asegurando la salida de -
sus productos y lo subsistencia de sus habitantes, Toussaint se puede decir que -
hizo con precisión lo que resultaba de necesidad, siempre unido o Francia. Ade 
más se encontraba plenamente convencido de haber servido a los intereses de - -
Saint Domingue en estas circunstancies • 

.Obligó por medio del ejército a volver a los negros a sus tierras 
y o sus trabajos, formando con ello una dictadura militar. "La prosperidad de: 
la agricultura era lo sola garantía de lo libertad" ( 97) esas eran los palabras -
de orden de Toussoint, Louverture no permitió parcelar las antiguas propiedades, 
na confiscó jamás ninguna propiedad, ni siquiera la de los blancos que habían -
salido de la isla y para interesar a todos concedió una cuarta porte del ingreso 
de esas plantaciones o los cultivadores, la mitad ingresaba en el tesoro público 
y el último cuarto quedaba a la disposición de los plantadores, se debía de tra
bajar de sol a sol y el incumplimiento de sus órdenes eran castigadas con las : 
penas más severas. Para que se cumplieran estas órdenes y prosperaran bs culti 
vos enviaba Toussaint a todos los cantones de la isla o sus generales e inspecto
res con instrucciones concretas, estos eran generales como Dessalines o Christo; 
phe. 

Louverture afrontó lo tarea colosal de transformar una población -
de esclavos después de largos años de abandono en uno comunidad de trabajado 
res libres y para llegar a ese fin hubo que emplear los únicos medios que se le
presentoron, -

Vigilaba que los cultivadores recibieran reolment! el cuarto de lo 
cosecha y para ella dictó el 12 de octubre de 1800 un código regulando lo pro 
ducción agrícola en todos sus múltiples .aspectos, lo que dió motivo o que los: 
prejuicios y también la propaganda de mulatos y blancos propietarios refu- -
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giados en Cuba y Estados Unidos acusaran a Toussaint en todos las tonos. 

Su sistema trajo buen resultado, pero se consideró entre la pobla -
ción como una esclavitud disfrozado, es decir un régimen feudal, Muchos -
historiadores han dicho que nunca Saint Domingue había estado tan próspero, -
porque jamás había estado tan bien gobernado. 

E.- UNIFICACION Y AUTONOMIA DE LA ISLA 

Las potencias extranjeros que estaban constantemente al pendiente -
de los sucesos en la isla, se inclinaban a uno u otro partido según su conve-
niencia. francio que anteriormente había ayudado a los colonos norte-omerica 
nos para que lograron su independencia, recibía ahora embotes de Estados Uni
dos quien le disputaba su supremacía económico en las Antillas. Españo que : 
había utilizado los servicios de Toussaint Louverture para hostilizar a los fran
ceses desde Santo Domingo hispano, ahora maquinaba contra la patria haitiana, 
por que veía en ella un peligra paro su imperio. Inglaterra cuyas trapas en -
1794 midieron sus fuerzas con el contingente negra, ahora se convertían en -
amigas del caudillo. Este ero el zigzagueante curso de los eventos intemacio 
nales, y en el cual los hombres jugaban alternativamente en medio de las in= 
trigas políticas, 

Después de haber pacificado el territorio del sur, Toussaint se dedi 
có a ver los problemas de la parte española de la isla, en donde se wntinua= 
ba el cnnercio esclavo. Por este .motiva Toussaint mondó una carta al goberno 
dor de la parte española, en dicha misiva el general negro hacia la petición: 
.de que cesara lo esclavitud y lo frota de negros en aquello parte de la isla -
porque influía en el territorio francés contra la propaganda contra - revolucio 
noria entre los trabojadores fronterizos. El gobernador de la Españolo, devol.: 
vió a la escolta que había llevado el mensaje una carta con muchas disculpas 
expresando que para llevar a cabo estas disposiciones necesitaría la previa au -
torización de los dos gobiernos metropolitanos. La verdad era que los autori-
dades españolas seguirfan permitiendo el trófico de esclavos. 

Cuando Toussaint recibió la contestación inmediatamente ordenó la
ocupación de la parte espai'lola. Los primeros meses de 1801, tras de una -
breve declaración dedo por Toussaint de que la isla era una e indivisible, lle
vó sus tropas hasta territorio dominicano en donde las dividió en dos, una que 
entraría ptl' la región sur y otra por la región norte, ai"mando de la primera -
iba su sobrina Paul louverture, y al frente de la segunda iba el propio lauver 
ture, ambas fuerzas lograron derrotar a los que les impedían el pasa, entraron_ 
en la poblacién de Santiago de los Caballeros la Villa más importante del nor 
te, e! segmdo punta para tomar era la capital, Santo Domingo, a la que lle: 
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garon el 26 de enero, Como consecuencia de esta ocupación se produjo el -
éxodo de españoles hacia Venezuela y otros cuantos paises hispanos, 

Cuando Toussaint tomó posesión de la parte espailola de la isla, • 
mostró una actitud incansable, y uno de sus primeros actos fue dictar un decre 
to de abolición de la esclavitud, y la trata de negros, -

La colonia española tenia problemas especiales que resolver, estaba 
en un estado de retraso realmente lamentable • Hizo reparar los viejos comi
nos, disminuyó los impuestos y derechos de aduanas, dotó a Santo Domingo de 
un tribunal de apelación para aplicar las leyes civiles. Toda la isla unificada 
fue dividida en distritos militares: el primero al este, dirigido por los generales 
Clervaux, Paul Louverrure y Pageot; el segundo al norte, dirigido por Moises, 
Christophe y Maurepas; el tercero correspondía al sur y oeste y al mando esta 
ben los generales Dessolines, Laplume y Chorles Belair. -

El dictador, como muchos le llamaron, hizo CDnstruir ~dificios pú
blicos y se preocupó par los intereses morales de sus gobernados, abrió las igle 
sias que habían permanecido cerradas durante la guerra civil y restableció el : 
culto católico como la religión del estado, nunca excluyó de sus fiestas a los 
prelados de la iglesia, le gustaba contar con ellos a semejanza. de los empero 
dores teutones, pero siempre teniéndolos en un lugar inferior. ·. -

Creó tribunales ordinarios y dos cuerpos de apelaáones: uno en la· 
parte francesa y otro en la parte española, un tribunal supremo de justicia que 
tenía su sede en la capital, Saneó la matratada hacienda del país y normali • 
zó las finanzas del estado; organizó una política marítima para pe~eguir el •• 
contrabando; elevó el nivel cultural de la población, formando un gran número 
de escuelas; construyó bellos edificios,· monumentos y fomentó el orgullo civi·· 
co. (98) 

Se le criticó mucho su modo de vivir entre lujos y vida cortesana, 
Vida! y Saura nos dice al respecto: "Cuando en medio del bullicio de una fies 
ta una voz anunciaba a "su excelencia el gobernador" el silencio y la ansie.: 
dad magnetizaba el ambiente de tal forma que la figura raquítica y horrible • 
de Toussaint, que avanzaba en oropel de su uniforme magnifico y vistoso, toma 
ba proporciones inusitadas de tamaño y majestad. Era un hombre fino, delica
do, gran conversador y con gran seguridad en si mismo, diplomático y psicólo
go, enca.ntaba a todos y desarmaba a sus enemigos". (99) buscó siempre la .: 
compañia ·de los blancos que le podían enseñar alguno nuevo. No contó con 
ningún vicio, pero la ambición de mando le quemaba las venas. 
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f,· LA CONSTITUCION DE 180l:UNA CARTA AUTONOMISTA. 

En mayo de 1801 se reunió en Puerta Príncipe una comisión consti 
tuyente integrada por diez diputados nombrados por elección, todos estas perso
nas eran sumamente selectas, entre ellas blancos y mulatos por que Toussaint : 
sobía y se daba cuento perfectamente que entre los antiguos esclavos existían • 
muy pocos que realmente supieron leer y escribir, por lo tonto no estaban pre· 
parados para la tarea de elaborar una cosa tan importante como lo fue la cons 
titución. Es más no dejó de aprovechar hasta donde le fue posible las capacC 
dades y la preparación de los blancos, para poder dar una mayor eficacia a : 
la administración. ToussJint había considerado que se había llegado el punto en 
que el país que se estaba formando necesitaba su propia ley, por supuesto sin· 
haber proclamado la independencia total. 

A esto Asamblea Central, se le ha considerado en la actualidad co 
mo una verdadera Asamblea Constituyente que aprobó lo carta funoomental y : 
también una serie de leyes complementarios. Iniciaron su trabajo el 22 de •• 
marzo de 1801 y terminaron el 9 de abril del mismo año. Dos meses después, 
el B de julio en lo plazo de nuestra Se~ara en El Cabo, con gran pompa Tou 
ss:iint proclamó la primera Constitución para Saint Domingue. -

La Cors titución tenía 77 artículos repartidos en 13 títulos. Tam·· 
bién se dieron una serie de leyes como por ejemplo: para el ejército, las fi·- · 
nanzos, la justicia, la propiedad agrícola y el clero. 

tes. 
los artículos que se dE!ltocaron en esto Constitución eran los sigui':1 

1,- La colonia es parte del Imperio Francés, pero está S0111etida o· 
leyes i>articulores. 

2.- Na existirán los esclavos en el territorio. 

3.- Todo hombre cual fuere su color, es admisible o todos los em
pleos. 

4.- No hay más •distinciones. que la virtud y el talento, ni más • 
superioridad que lo ley, 

5.- Confiar la administración de lo colonia o un gobemodor vitoli 
cia, que podio desigiar o su su~_esor -

El último de los cargos recafon o Toussoint por medio del artículo· 
28, con las siguientes palabras: "En eonsideración a los impcrtantes servicios • 

emuom., c~:ni~~ 
'I '" ,, "' ~ i 11.! 1~1 r::i 
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que ha rendido a la colonia en las circunstancias más crrticos de la Revolución 
y con el voto de los habitantes agradecidos les son coñliadas las riendas del go 
bierno durante el resto de su gloriosa vida". (100) -

El negro se apresuró a que Froncia Revolucionaria aprobara su Cons 
titución; envió a su amigo y colaborador, coronel Vincent, francés, o Peris : 
paro que entregara al Primer Cónsul lo Constitución de Saint Domingue acom
pañada de otros documentos oficiales •. 

Saint Domingue habla vivido más de 100 años bajo el más comple
to absolutismo, la inmensa mayoría de población negra vivía esclavizada y los 
negros libres carecían de cualquier representación, sin actividades públicas, -
sin garantias para el ciudadano y sin doctrinas politices, solo era explotado -
ese suelo para enriquecer una minaría de colonos, que no dejaban ningun pro
vecho dentro dP la isla, 

De hecho Saint Domingue al obtener su autonomia iba a poderse go 
bernar en forma mós liberal, ésto se dejó sentir de inmediato cuando se empezb 
a comerciar con los paises extranjeros. 

Para comprender mejor el pensamiento y la intención del líder hoi 
tiano debemos de tener muy en cuenta que fue un hombre de preponderancia : 
y mesura, dotado de espiritu de conciliación, que aspiraba a la libertad de -
su patria sin meno;cabar su patrimonio y reservas humanas que consideró funda
mentales para la vida del nuevo estado. 

El negro libertador había comprendido en un gran sentido amplio la 
li<·ertad en los aspectos sociales, legislativos, judiciales, económicos y cultura 
les. Toussaint habia estado gobernando con gran autonomia, tratando con los: 
gobiernos extranjeros sin preocuparse de la madre patria sino en una forma sim 
bélica. -

Cuando la Constitución redactada por Taussaint llegó a manos del
emperador francés, éste montó en cólera, los propósitos del negro le parecían
inauditos, la política y los principios del jefe negro iban contra los pensamien 
los políticos de Napoleón, sus proyectos eran completamente distintos, ya que: 
mientras Toussaint hacia arreglos comerciales con Inglaterra y Estados Unidos, -
las miras de Napoleón eran obstaculizar el poderío de ambas naciones; mientras 
Lauverture tomaba territorio español dentro de la isla, Napoleón hacia manio
bras en Europa para exterminar al propio Lauverture. 

Por otra porte era inevitable reconocerle todos los méritos que ha
bía realizado Toussaint; había encauzado el río revuelto de Saint Domingue y· 
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en esos hechos se basó el negro para continuar la realización de sus proyec--
tos, · 

Mientras tonto en Europa Napoleóo firmaba la paz de Amien, el -
10 de Octubre de 1801. 

Cuando los colonos residentes en Francia enemigos de Louverture ta 
les como Rigaud, Petion, Villatte, Boyer, etc. se dieron cuenta de la situo--: 
ción tirante entre Bonaparte y Louverture, siempre astutos supieron ahondar el· 
problema y empezaron a pugnar par el derrocamiento del negro. 

Toussaint había llegado a ocupar con grandes ESfuerzos los puestos -
más importantes en lo político, hobío salvado o Saint Domingue de caer en -
monos de los ingleses y españoles y además había logrado abrir nuevos cominos 
paro el comercio exterior de lo colonia. Todo esto por supuesto causaba dis-
gusto o muchos plantadores blancos y mulatos como Rigaud lo cual provocó una 
guerra civil entre negros y muletos terminando con el triunfo de los exescla-
vos. 

Después del tratado de Basilea, Napoleón no hizo nada por exten
der su dominio· en toda la isla, tal parece que hubo un acuerdo entre Bonapor 
te y el gobierno español, de pasor desapercibido el asunto, con el fin que Toli 
ssoint no se despiezare o territorio de Santo Domingo español para que no im..: 
pusiere lo libertad del esclavo en dicho territorio, por que en estos momentos
las intenciones de Napoleón eran muy distintos ya que quería reimplantar la -
esclavitud, además se había dado cuenta de lo autonomío que hobio adquirido
Toussoint, Por otra parte los españoles no querían que entraron a sus posesio
nes los ideas revolucionarias, Toussoint sospechó de la complicidad entre el -
gobierno francés y el español, por eso rozón empezó o movilizar sus tropas ol
territorio español hoste apoderarse de él y solo hizo lo que creyó su deber. -
Sus actuaciones fueron como si fuera un gobernante de un país 1 ibre al que no 
padfon afectar las medidas que tomaron los imperios de Europa, esto nos lo de
muestra en lo Constitución que elaboró en 1801, 

El movimiento obolicionisto inglés con Wilberforce apoyado por 
Pitt y la parte de lo burguesía más liberal de aquel país, muy pronto repercu
tió en· Froncio. Entre los adversarios franceses del odiado sistema se hollaba -
un hombre que por sus ideos liberales habío sufrido persecuciones; este fué el -
abole Reynol cuyas ideas plasmó en su libro "Historio Philosophique et Histori
que des Estoblissements et du Commerce des Europeens dons les Deux lndes" -
donde proclamó lo iguoldod, lo libertad, lo fraternidad y lo sobernío del pue
blo, Este libro fue leido y releído por los esclavos más capacitados entre ellos 
fou111int, quien pido ál menos con los armes Ideológicos que la época puso 
en sus monos, prepararse paro orientar y dirigir los mesas esclavos en el ~ -
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camino de la libertad y destruir los cimientos de u_na sociedad cruel y • • 
en plena decadencia. Pero una vez que Toussaint alcanzó el nivel más alto • 
en la escala política Fueron aumentando sus enemigos quienes supieron aprove
char las diferencias entre Napoleón y Toussaint; fue así como los reaccionarios· 
de la Convención empezaron nuevamente a levantar cabeza, Voublanc pronun 
ció un discurso violento, mostrando como había que poner algún dique a las : 
insolencias de los negros contra los blancos. 

Toussaint cuando se enteró de estos acontecimientos escribió una •• 
carla de gran valor al Directorio, exaltando la democracia dentro de América. 
"Francia, dice: no revoca sus principios, no permitirá que aquello que más le· 
honra se destruya, que se degrade la más hermosa de sus conquistas, que se re 
vaque el decreto del 16 pluvioso que tanto aloba lo humanidad, pero si ésto : 
fuera a hacerse restableciendo la esclavitud en Saint Domingue, debo de ocio· 
rar que semejante tentotiva seria imposible; nosotros sobemos corno hacer lren·· 
te a los peligros que atentan contra nuestra libertad. Esta es la moral del pue 
bla de Saint Domingue y estos sus principios que les hace llegar por mi con-: 
dueto". (101) 

Al enterarse Napoleón de esta bella ideología de la Constitución • 
formada por Toussaint y de lo que se pretendía hacer, en vez de concederles • 
sus derechos y sus libertades, montó en cólera y determinó poner en ejecución 
los planes que antes había concedido. Lo audacia de Toussaint le era aún •• 
más sensible por venir de un negro a los que profesaba un hondo desprecio. 

Muchos de los amigos que tenia Toussaint en París, quisieron persua 
dir a N'lloleón de que la sih.Jación en la isla habio mejorado enormemente coñ 
el gobierno del jefe negro, que la industria, la agricultura y el comercio es-· 
taba en pleno apogeo, que los emigrados que habíon regresado a la isla esta-· 
bon trabajando muy a gusto en sus tierras. 

1 

Es decir que las transformaciones que había hecho Toussoint en la -
isla eran notable, tanto que se podio decir que Saint Domingue se regia más • 
por si misma que por la metrópoli y sus pasas se ogigantaban a una independen 
cía y esto era ya inevitable. -

,· 
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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

Las aspiraciones a la independencia eran de muy antiguo y apare 
cieron en múltiples ocasiones como brotes no sistematizados, Pero con el tiemp0 
las condiciones económicos, políticas y sociales que se analizaron en los copítu 
los anteriores hicieron estallar este movimiento, además la iníluencia de los acon 
tecimientos externos como lo independendo de los Estados Unidos que proclamo-
bon los derechos del hombre y del ciudadano y los ideos de filósofos y enciclo
pedistas franceses, como: Rousseou, Voltaire, Diderot, D'Alambert, 

Mientras tonto Napoleón había estado en constante guerra con In 
gloterra, país que había adquirido ya tal preponderancia comercial que se había 
apoderado de la mayoría de los islas antillanas, y en cualquier momento podía· 
cortar el comercio a Francia. "Napoleón se dió cuenta que para que Francia -
siguiera siendo un país de primer rango en Europa tenía que tener el suministro 
de sus colonias y la única manera de detener el auge inglés era formando la .: 
paz con dicho país" ( 101) Pero el interés de Napoleón de obtener la paz, no
era tonto por el comercio sino para castigar y aniquilar completamente o Tou- -
ssaint, para ello necesitaba mandar una fuerza militar que exterminara a los ne 
gros insubordinados, pero también debía estar seguro de que sus ejércitos no co
rrerían ningún riesgo de ser atacados por los ingleses y por eso luchó con ahín: 
ce poro obtener lo paz, donde Napoleón ofreció a Gran Bretaña la restitución 
de la esclavitud y por la cual llegó a la pérdida definitiva de Saint Domingue~ 

Una vez establecida la paz Napoleón preparó barcos, hombres, -
armas y con su habitual energía formaba los piones poro exterminar a los caudillos
negros. En realidad Napoleón ignoraba como se peleaba en éstos tierras y no com·
prendía o ciencia cierta lo que ~stabo pasando en el Caribe, para él los negros 
de Saint Domingue solo eran seres primitivos, que había que someterlos al órden 
sin contemplaciones, no alcanzó a comprender que lo que posaba en el Caribe 
era el resultado de la Revolución Francesa, únicamente que en esto isla los cañ 
flictos eran más profundos. En Europa se había peleado en dos niveles: lo burgue-
sía contra la nobleza, mientras que en el Caribe se luchaba en varios niveles: el so 
ciol; que eran los esclavos contra los amos, el racial; que eran los negros contra loS' 
mulatos y los blancas y el internacional; que fue la guerra contra los enemigos de -
Francia, Y para aumentar estos disturbios Napoleón al querer restablecer la e: 
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clavitud agregó un nivel más que fue el surgimiento de la idea de independen·
cia. ( 102) 

A.- EXPEDICION MILITAR CONTRA TOUSSAINT Y LA CAMPAÑA DE lECLERC ---------
Napoleón decidió terminar con Toussaint, para ello organizó en defi 

niliva una expedición punitiva, la cual no se considerobo como uno empresa ¡{ 
cil, ya que llevar a un ejército de blancos a esas fierres con un clima mortaly 
enlrentarloi a una lucha contra los ejércitos negros, aguerridos, bien armados, -
dirigidos por generales negros bien adiestrados y sobre todo aclimatados al medio 
geográfico de la islo, venía o causar de antemano la derrota para los franceses. 

Por la soberbia del primer consul, perdió Francia la mejor oportuni·
dad de retener por más tiempo lo colonio antillana dentro de la órbito de su im 
perio y de detener lo catástrofe que significó el exterminio del elemento froncés. 

Napoleón mandó una carta al negro para que aboliera su Constitu-
ción, sin embargo, el coudillo haitiano respondió en estos términos: "Saint Do-
mingue, colonia que forma parte integrante de la república francesa dice vuestra 
carta aspira a la independencia. ¿Porque no? Si Estados Unidos de América hi
zo lo mismo y con la asistencia de Frcncio monárquica y obtuvieron éxito. Si -
treinta millones ae franceses encontraron su felicidad y su seguridad, como se -
osevera en la revolución del 18 brumorio, sin duda no se me envidiará el amor 
y la confianza de los pobres negros, mis compatriotas. Me pregunta is si deseo -
consideraciones, honores y riquezas, muy ciertamente, pero no de vuestra parte, 
Coloco mis consideraciones en el respeto de mis conciudadanos, mis hombres en -
su aprecio, mi fortuna en su fidelidad desinteresada, Esa idea mezquina de ven 
tajas personales que me ofreceis, me dice que pensais que yo podía traicionar lo 
causa que he emprendido. Debiérais aprender a estimar los principios morales de 
los hombres. ¿Si aquel que reclamo derechos al trono sobre el cual estáis senta 
do os pide decender de él. Que le respondereis.? El poder que yo tengo es tañ 
legítimamente adquirido como el vuestro y solo el voto pronunciado por el pue-
blo de Saint Domingue me forzará a dejorlo", ( 103) El Texto anterior transcrito 
nos ofrece una cátedra de ética ejemplar. 

Napoleón durante la lucha que sostuvo contra Toussaint, no vaciló • 
en utilizar los medios más deshonestos e indignos, entre estos el soborno, la intri 
ga y el cohecho, pare lograr sus fines políticos, vivió estrechondo sus molas -- : 
intenciones ante el honor y la decisión del noble patriota haitiano por seguir ode 
!ante con su ideal de libertad y fidelidad a su pueblo, en el que había deposita
da su conlianm y su esperanza, -

También Josefina ayudó a Napoleón en ésta empresa, ya que los hi-
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jos de Tovssaint estaban recibiendo una esmerada educación en Francia y al cui 
dado de ellos s~ encontraba la esposa de Napoleón. Cuando las dificultades em 
pezaron a aumentar, Toussaint escribió a Josefina para que le mandaran a sus hÍ 
jos a Saint Dorningue, pero estos no fueron devueltos al momento, iba a ser la: 
prenda viva que tenía Napoleón y que utilizaría en el momento oportuno. 

Terminada la guerra entre Francia y la Gran Bretaña, Napoleón ini 
cio la preparación de la expedición contra Saint Domingue, estos preparativos : 
se iniciaron en Francia, España, Holanda y fué aún mós grande que la que pre 
paró para Egipto. Los mejores ejércitos de Francia se unieron para terminar coñ 
el negro en las Antillas, Al frente de la expedición de 25 000 hombres, 35 na 
víos, 15 carabelas y 26 fragatas, numerosas embarcaciones auxiliares y de trans
porte, estaba el gran general de las tropas napoleónicas y cuñado de Bonaparte~ 
Lecrerc, ya que se había casado con Pau lino hermana de Napoleón. (104) 

Cuando se recibieron informes sobre el número de barcos y de hom-
bres que tenía la ílohl reunido, Toussaint de inmediato preparó su ejército para• 
el combate, 

Mientras tanto la sociedad de Saint Domingue iba a hacer crisis. -
Tan solo la noticia de que Rigaud, Petion y otros generales mulatos venían con 
Lecleic, toda la parte sur de la isla se levantó en favor de ellos. -

Antes que la expedición partiera, Napoleón dijo a los hijos de Lou
verture: "Francia ciará a vuestro padre protección, gloria y honores, vosotros le 
llevareis el mensaje de mi amistad". ( 105) y los despidió con un gran banquete. 

La expedición llegó primero a Samana, bahía situada al este de la -
antigua parte española por los últimos días de enero de 1802, inmediatamente se 
distribuyeron las tropas francesas por toda la isla, para tomar varios puertos a la 
vez y que Toussaint tuviera menos resistencia. 

La campa~a de Leclerc se dividió en tres periodos según instrucciones 
dadas por Napoleón: lo, Se harán a Toussaint grandes promesas, se darán cargos 
a los negros y no se horá da~o a nadie. 

2o. Se perseguirá a muerte a los rebeldes, se desacreditará a los oficiales ne -
gros y a Toussaint, 

3o. Se embarcará para francia a Toussaint y si resiste se le hará consejo de gue 
rra y se ejecutará en 24 horas; si ayuda· a pacificar se enviará a Francia con : 
grados. 
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El primer consul trotó de engañar al jefe negro, con términos cordio 
les y manifestaciones de estimación por los grandes servicios que éste había pre~ 
todo al pueblo francés, pero Toussaint no se dejó engañar, -

El ejército de Toussaint estebo formado de 10000 hombres y cuando 
los tropas napoleónicos llegaron o los costas de Saint Dominingue, el negro pro
hibió lo entrado o los franceses y con otros de sus allegados gritaba: "Primero: 
lo muerte que la esclavitud". Los genero les blancos que combatían al lodo de • 
Toussaint de inmediato se prestaron poro ayudar al desembarco de Lec/ere, 

Paul Louverture encargado de defender lo plaza de la ciudad de Son 
to Domingo, tuvo que rendirse, ante el coronel francés Kerve~eou. En otros si
tios los oficiales de Toussaint combatieron obstinadamente, muchos fueron derrota 
dos como Maurepas. Por último Leclerc llegó con su escuadra a Cap. Froncois -
el 2 de febrero de 1802, mientras tonto Toussaint se internaba en la isla con el 
fin de evitar cualquier compromiso con los franceses y dejó en segundo lugar de 
su mando al negro Henry Christophe. 

El gobernador local recibió un mensaje para que se atendiere debida 
mente al general francés, sin embargo Christophe contestó al enviado por Lecle;c, 
que él no estaba autorizado para recibir al general francés y que solo después -
de 48 horas sabría lo que debía hacer teniendo ye lo respuesto de Toussoint, -
tiempo que fue aprovechado por Christophe paro distribuir en todos los poblocio 
nes tropos, odemós mondo evacuar todo lo ciudad y o coda soldado se le dió .:: 
uno antorcho, los declaraciones que hizo en estos momentos Christophe fueron: -
"No entregaré esto ciudad sino que lo quemaré y aun entre sus ruinas combatiré 
contra ustedes", ( 106} De manera que cuando Paulina Bonaparte y su morido,
el general Leclerc entraron o lo ciudad, ésto se hollaba envuelta en liamos, con 
ello se mostraba que Toussoint se negaba a rendirse y se decloró en completa re 
beldio, el negro no se dejó abatir por el peligro que rodeaba su vida, los lu·: 
chas fueron terribles y los negros se batieron desesperadamente, poco o poco -
iban siendo derrotados y tomando el comino de los montañas, se dispusieron o re 
comenzar la lucha, -

A pesar de los esfuerzos que hacía Toussaint para seguir sosteniendo 
ésta guerra el triunfo se continuaba para los franceses: Con Saint More en ma: 
nos de Dessalines y Gonaive en las de Vernet, dos hombres leales de Toussaint· 
comenzaron uno guerra de guerrillas en la región sur del departamento del norte, 
ésta región era perfectamente conocida por el jefe negro, precisamente aquí - -
ocho años atrás Toussaint había sido el jefe indiscutible cuando había pasado del 
territorio español al francés. Lo nueva táctica de guerra para los franceses les· 
resultaba diñcil ye que no estaban acostumbrados a pelear por medio de guerri
llas y traía como resultado uno gran pérdida de hombres, a pesar de todo ello -
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Vernet tuvo que abandonar Gonaives, por lo que Toussaint se vió forzado a re
plegarse sobre la ribera derecha del Artibonite, Solo quedaba peleando en la • 
parte norte Christophe. 

Después de un mes de guerra el general francés creyendo suya la vic 
torio anunció una proclama donde restablecía lo esclavitud, esto despertó el ar: 
dor adormecido de los mulatos y los negros y se recrudeció lo lucha, Los fran
ceses tuvieron que mandar pedir refuerzos a Francia y Ledlerc viendo el desfovó 
rabie impacto que había causado su proclama tuvo que prometer una nueva conS" 
titución que asegurase para siempre la abolición de la esclavitud, con esto, loS" 
más notables generales negros capitularon y se sometieron. 

Leclerc fué envolviendo y estrechando al jefe negro en un círculo • 
que metódicamente formó con sus tropas. Mondó como mensajeros a los hijos de 
Taussaint y con palabras de amistad, junta con una corto de conmiseración y res 
peto de parte de Napoleón a lo que resp~nde Toussoint: "¿Si los intenciones -
de Francia son las que la carta dice porque han entrado en son de guerra?, " • 
( 107) 

En ésta guerra no solo los negros sufrieron si no que también los bien 
ces, tuvieron grandes bajas debido a la propagación de la fiebre amarillo, Vien
do el general francés que la situación paro sus tropas ero cada vez más omena.: 
zadora, pretendió cambiar la táctica, negociando por separado con los generales 
de Toussaint, les hizo algunas ofertas tentadoras en bien de la paz y del pue-
blo donde todos deben ser hermanos, bajo la gloria común de Francia, Este plan 
le dió muy buen resultado ya que fue el momento en que Toussaint perdió el -
control de su estado mayor. Los jefes militares de Louverture empezaron o oc·· 
tuor por su propia cuento; estaban cansados y fatigados de tonto guerra. Prime 
ro se sometió Christophe, al poco tiempo le siguió Dessalines, Fué entonces -= 
cuando Leclerc le ofreció un buen retiro a Toussoint, no quedando más remedio 
al jefe negro que aceptar lo paz, con su total retiro de lo vida pública a su : 
propiedad de Ennery cerca de Gonaives, A los tres meses de feroz contiendo se 
efectuaron los capitulaciones en mayo de 1802. 

Napoleón, no satisfecho con ésto, quiso estor seguro de que Toussaint 
no volvería a causar mayor problema, por ella le fue tendida una celada, donde 
fu{ tomado prisionero y mandado de inmediato a Francia, 

El general Leclerc dirigió una carta al ministro de marina po•a noti 
ficarle la prisión del general Louverture y su remisión a Francia, "Yo envio a: 
este hombre profundamente pérfido, quien con tanta hipocrecia nos ha hecho tan 
to mal, , , , , , , Por favor mándenme algunas fuerzas, ya que sin ellas no : 
podré dominar la situación, mandenme dinero, pues estay en ura necesidad ex
trema .... , El calor y las enfermedades hacen dificil todo trabajo", ( 108) 
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Al poco tiempo el mismo Leclerc fué atacado por la fiebre amari 
lla sin embargo, aún en su lecho de muerte las órdenes que daba eran crueles,
así nos lo narra el coronel lemonnier Delafosse, lugarteniente de Leclerc en siii 
memorias: "En vista de que la deserción era general, las tropas negras que que 
daban en el Cabo fueron consideradas como prisioneras y se efectuó su desarme~ 
pero no conforme con esto Leclerc, mandó embarcar a estos batallones negros, -
can el pretexto de una expedición, pero tan pronto estuvieron en alta mar, el -
oceono se convirtió en su tumba y o los pocos días las olas trajeron los cadáve
res hasta las orillas del Cabo, Toda la población se exasperó con este espectá 
culo y la sublevación ya comenzada se hizo espontáneamente general, ya no .:: 
fué el ejército con el que hubo que luchar, sino que fué con la población ente 
ra". ( 109) -

El general Leclerc muere el 10 de noviembre de 1802. Mientras 
tanto Toussaint al pisar tierra en Francia se le colocó en un coche cerrado y : 
una numerosa escolta lo condujo al casi illo de Joux ( Besanzón), en donde per
maneció separado de su familia como prisionero y después de diez meses de dura 
cautividad, Toussaint fué encontrado muerto en la peor de las torturas y el más: 
cruel de los cautiverios, el 27 de abril de 1803. Unos cuentan que murió de -
hambre y de frío, también se creyó que su fin había sido acelerada por el vene 
no, sin embargo, no hay fundamentos para tomar coma cierta dicha versión. P~r 
otro parte Toussaint de edad de lJJ años acostumbrado al clima antillano y a una 
vida activa, se encontró de repente sometido al rigor de un invierno de los Al 
pes que debía serle fatal, -

Augusto Comte le exalta en su Calendario Positivista, Chateou
briand en sus Memorias de Ultratumba acusa a Bonaparte del crimen de haber -
asesinado a Louverture. 

En ésta forma terminó sus últimos días el caudillo de los esclavos 
que no pudieron derrotar Inglaterra, España ni aún el mismo Napoleón. 

B.· GUERRA DEL PUEBLO Y CAMPA~AS MILITARES ------
leclerc había cumplido su primera parte de las instrucciones que· 

había recibido de Napoléon, sin embargo el arresto y la deportación de Toussaint 
no significó el fin de la Revolución tal como esperaba Napoleón y el mismo le-: 
clerc, La segunda parte del plan era reimplantar la esclavitud ya que Bonaparte, -
debía cumplir lo ofrecido a Inglaterra en la paz de Amiens, y fue en estos momentos 
cuando los revolucionarios de Saint Domingue comprendieron que los movimientos 
de los franceses no habían sido legales y que ahora pretendían reinstalar el mis-
mo régimen colonial de antes. Estas noticias les llegaban por una fragata ancla 
da en la costa de Cap. Francois, que venía de la Guadalupe, llena de negros: 
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esclavos que se habían insubordinado en aquella isla debido a que se había reim 
plantado la esclavitud, -

El primero en declarar la rebelión contra Francia dentro de Saint Do 
mingue fu{ el general Clervaux jefe mulato de gran prestigio, Fue este el prin
cipio del desastre napoleónico en el Caribe, y como dato curioso los primeros e;, 
llevar a coba esta sublevación fueron las propios mulatos, aquella clase que se -
había catalogado coma buenos servidores de Francia y hasta muchos de ellas de· 
gran prestigio renombrado que habían venido con Leclerc, fueron los que se die 
ron cuenta de que Napoleón no solo perseguía a los esclavos sino que también: 
a ellos. Inmediatamente detrás de los mulatos se lanzaron a la guerra las jefes 
negros como Dessalines y Christophe y coma si todo fuera poco la población en: 
tero que había sufrido tanto también se lanzó a la lucha para defender su liber
tad, 

La muerte de ToUlsaint na había desalentado a sus compatriotas, De
ssalines en paco tiempo encabezó la jefatura de los grupas insurrectos y desat6 la 
guerra más cruenta con la consigna de exterminar 'al elemento. europeo, 

Jean Jacques Dessalines nació en 1758 en Saint Domingue, fue escla 
vo durante muchos años en esta isla, y cuando se efectuaron las primeras movi_: 
mientes revolucionarias, de inmediato particip& en ellas a lado de To=int, 

Los exesclavos, representados por Dessalines solo esperaban una se-
ñal para aplicar sus garras al enemigo. Los mulatos estaban representadas por P~ 
tion, quien había meditada sobre la invasión francesa, pensando que el equili- -
brio logrado por Taussaint se desmoronaría si el pueblo de Saint Domingue no se 
levantaba en armas de inmediato, -

Dessalines y Petion llegaron a un acuerda patriótico: el mulata decli 
nó toda aspiración de mando en el negra, reconociéndole la jerarquía supremo ;n 
campaña a la cual se sometió con lealtad. Las diferencias existentes entre mula 
tas y negras se disiparon ante los ideales y objetivas comunes de ambos sectoreÍ 
nacionales, que era el de reducir.a los franceses. Brilló radiante la consigna de 
los patriotas haitianas, "la unión hoce la fuerza". La Revolución prendió en los 
cuatro puntos cardinales de Saint Domingue, Dessalines arrancó la franja blanca 
de la bandera francesa, lo que simboliza la eliminación del blanca y unió el ro 
ja y el azul, como símbolo de la alianza de negras y mulatos y sobre ésta bon: 
dera bicolor inscribió su lema "liberté ou mart'1 decía: "volver a la esclavitud -
no solo slgnifrca perder la libertad sino morir en vida" ( 110) 

Napoleón mandó una nueva expedición a Saint Domingue de 8 000 horn- · 
bres y al frénte de ella iba el general Donatien Marie Joseph Rochambeau, este nue· 
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vo jefe, con maneras de gran señor pensó en pacificar al país mediante el terror, 
sin comprender que en ese terreno los antiguos esclavos irían más lejos que él, -
Los crueldades de Rochombeau fueron terribles: los mujeres y los niños eran tor
turados cruelmente lla mujer y los hijos del general mulato Maurepas fueron aho 
gados en su prese~cia mie~tras los marinos franceses se divertían en clavarle sus 
insignias en las carnes. Lo persecución de los negros ¡~(tremendo, con enormes 
perros adiestrados que cuando encontraban a sus víctimas las devoraban de inme
diato. Llegó el momento en que esta lucho dejó de ser uno guerra para conver
tirse en una matanza sistemática, ejecutaban a personas indefensas, niños, muje 
res y hombres por racimos, los cuales eran echados al mor completamente otadoÍ 
para que no pudieran defenderse o nadar, el número de las víctimas diarias eran 
de 200 a 400. "El propio Rochombeau confesaba que eso no era uno guerra sino· 
una lucho entre tigres", ( 111) Poro entonces las bajas de los franceses eran - -
aproximadamente de 40000. 

Lo campaña que sostuvo Dessa li nes en 1802 y 1803 fue muy dura¡ en 
el sur Petion conquistó Léogane, Lamarre y Petft Goave, repartió tierras entre -
los soldados revolucionarios, con lo que lograba desalojar a las tropos francesas· 
de ese territorio, e iba fonoondo los cimientos de la libertad y de la futura so
ciedad que iba a la por con los procesos de lo :Revolución. Mientras en lo por
fe .. oeste Dessalines conquistaba Mirabelois, Grand:Sois y los llanuras de Cul-de 
Sac. -

En julio de 1803 las tropos francesas derrotadas se limitaban a ocupar 
los puertos como: Puerto Príncipe, Saint More y Jaanel, en el oeste; Cap. Fron 
cois y Mole de Saint-Nicolás, en el norte, Por otra porte la fiebre amarillo ex 
terminaba codo vez más al ejército napoleónica, contribuyendo a debilitar su po
der y llegando a causar dudas entre estos soldados al grado de no saber lo causa 
por la cual combatían a los negros que morían por su libertad y los principios re 
publicanos, · -

Como la paz de Amiens quedó rota en julio de 1803 se inició nuevo 
mente la guerra entre Fioncio e Inglaterra, empeorándose lo situación poro Ro-: 
chambeau al imponer los ingleses un bloqueo marítimo en Saint Domingue, El ge 
neral Forou expulsó a los franceses de Dome-Marie y de Abricots y el 20 de ju: 
lio asaltó Jeremie, Gobart aprovecho' el momento para apretar el cerco contra -
Saint More y el 2 de septiembre el general francés d'Henin capituló ante los in 
gleses, Brunei fue arrinconado por Geffrord y tuvo que capitular ante el comodo 
ro inglés Cumberland. El 17 de octubre Geffrord tomñ posesión de la capital = 
del sur. 

A mediados de octubre, los departamentos sur y oeste estaban libres de 
franceses, los cuales solo ocupaban yo, Cap. Francais y la Mole de Saint Nic~ 
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las en el departamento n01te. 

En noviembre, Dessolines se transladó ol nO!le junto con Petion, Ca 
pois la-Mor!, Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Cangé y otros generales,: 
con un ejército de 27000 hombres poro iniciar el sitio de Cap. Francais, donde 
Rochambeou estaba admirablemente atrincherado. El 18 de noviembre comenzaron 
los combates y en la plantación Vertiere se libró la batalla más célebre de la Re 
volución, surgieron legiones de heroes negros como Capoix que fue admirado pa;
el propio Rochambeau, quien suspendió el fuego y envió un jinete con uno bandera·· : 
blanca ante las tropas negras con el siguiente mensaje:"EI capitón general Rocham
beou, hace llegar su admiración al oficial general qÜe se ha cubierto de tanta -
gloria", ( 112) El emisario francés regresó a su líneo y se continuó el combate,· 
al día siguiente el 19 de noviembre de 1803 el jefe de los franceses propuso con 
diciones de tregua para tratar los detalles de la rendición de la ciudad a Dessa: 
lines, utilizando como mediador al comodoro inglés Loring. 

El jefe expedicionario de las fuerzas francesas se embarcó en el na
vío inglés Ballerphon, que más tarde conduciría al destierro a Napoleón. Rocham 
beou fue conducido a Inglaterra como prisionero, -

El día 29 de noviembre el ejército negro y sus jefes militares entra· 
ron triunfantes en Cap. Froncais, terminando con el colonialismo y la esclavitud 
francesa de Saint Domingue, 

Así terminaba las guerras que las potencias coloniales europeos desa· 
taran en Saint Domingue, con el único propósito de mantener la esclavitud para 
beneficio de sus respectivas burguesías, Inglaterra perdió 20 millones de libras: 
ester! inas y 45 000 hombres; Francia perdió 225 millones y 58 400 hombres, con
siderando que estos soldados eran los mós aguerridos, de mayor disciplina y mejO! 
armados de los ejércitos de ésta época. (113) 

La derrota militar de Napoleón en Saint Domingue fué más desastro
za que ninguna otra, ya que perdió su preponderancia en América, arruinó un co 
mercio militar de millones de fransas anuales y causó además el naufragio de los -
anhelos bonapartistas de construir un imperio americano. 

La espectacular y aplastante victoria de Dessalines determinó que Na 
poleón, quien había obtenido de Espa~a la devolución de la Louisiana, vendiera 
esa colonia al presidente Jefferson de los Estados Unidos por 50 millones de fran 
vos abandonando definitivamente el ·Sueilo de gobernar tres continentes. -

En los primeros días de diciembre de 1803, en el territO!ia de Saint 
Domingue no quedaba un solo amo europeo, logrando can ello conquistar los ~ 
jetivos de libertad e independencia, -
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C. INDEPENDENCIA E INICIO DEL ESTADO NACIONAL. 

Libres los negros de la pesadilla, Dessalines empezó a reorganizar al 
país, estableciendo definitivamente la independencia. Gonaives se eligió para -
celebrar tan grande acontecimiento. Así nació la antigua colonia francesa de -
Saint Domingue a la vida independiente el la. de enero de 1804 y se bautizó -
este mismo día a lo isla con el nombre de Haití, antiguo nombre que le daban· 
los indios, En la ceremonia de independencia Dessalines habló al pueblo y dijo: 
"Juremos combatir hasta lo último por la independencia de nuestro país". (114) -
Venía o ser el segundo de los estados Americanos que rompió los vínculos, que -
lo unían o una potencia europea. Su origen africano, sus iníluencias europeas -
sobre la geografía americana formaban un todo armónico de nación original. 

Para lograr la victoria definitiva se reconciliaron los elementos étni
cos: criollos y mulatos formaron una especie de luna de miel, nos damos cuenta 
de ello al ver los firmas en el acta de independencia: Dessalines, (negro) Pé- -
tión (mulata)¡ Clervoux, (mulato); Christophe, (negro)¡ Geffrard, (mu-
~.~ 1 

En el lapso de 14 anos que abarcó el procesa de la independencia -
hubo tres corrientes muy bien definidas: a) La contenida por los asambleístas de 
Saint Marc, exclusivistas, que la formaban los grandes blancos. b) Lo de Toussa
int, moderada y armonizada de grupos étnicos, que sucumbió ante la incomprensión: 
de Bonaparte. c) Lo de Dessalines, lo triunfadoro, rodicol, exclusivista, par par 
te del elemento africana y sus descendientes. (115) -

El coronel Lemonnier-Delo Fosse hace un buen elogio a lo valentía -
del puebla haitiana que supo defender su libertad y hacer su independencia¡ - -
"Que hambres eron esos negros, cama sabían luchar y morir; es preciso haber -
combatida frente o ellos paro conocer su valor indomable en el peligra, cuando -
no les ero posible recurrir o lo astucia. He vista una sólida columna destrozada 
por la metrolla de 4 conones continuar el avance ,sin dar paso atrós. Cuando más 
caían, más parecía redoblarse el caroje de los a\ras; avanzaban contando, lo que 
con el ronco estampida del coMn producía un efecto sorprendente¡ salo la valen 
tía francesa podía resistirlos". (116) -

Dessalines C(ll!lenzó su gobierna e inmediatamente recogió todas las ar 
mas, evitando con ello cualquier sublevación a su penona, dividió el pa is en .: 
circunscripciones puso al frente de ellas a los gobernadores, dictó órdenes seve-
ras para qu,e los negros volvieran a sus trabajos en el campo en las fábricas, na 
toleró la: vagancia a lo que castigó con las penas más duros y hasta can la muer 
te. Fue el primer presidente vitalicio, por la que na tardó en tener síntomas de 
autocrotismo )11 que se hizo nombrar emperador el 8 de octubre de 1804 y se I~ -
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conoció desde ese momento con el nombre de Jacques 1. 

Los canerciantes de Filadelfia le regalaron una corona y de Jamaica 
le llegó un vistoso uniforme de cosaco, la ceremonia se efectuó en Gonaives -
donde mandaba el. general Christophe, quien hizo un recibimiento espléndido, la 
ceremonia"religioia ie realizó en.fa capilla de un convento, y la ceremooia civil se 
efectuó en la plaza de armas, Como Dessalines no tenia relaciones firmes con la -
Santa lede tuvo que prescindir de algunos aditamentos que se le in¡po"!ln a todos 
las emperadores como: el manto raja que se les coloca en los hombros, el anillo 
y el cetro real, unioamente fue coronado, pero de todos modos se nombró empe 
rador y su esposa la emperatriz, Sin embargo, Dessalines en su corte no creó : 
una nobleza de las que suelen rodear al emperador, porque sólo él se considera
ba noble. 

Con respecto a los trabajas del campo Dessalines se mostró sumamen· 
te duro implantando leyes arbitrarias y crueles: Se prohibía a los campesinas que 
abandonaran la tierra que trabajaban y que les había sido asignada; los horas de 
trabajo aumentaron y se pensó que ésta era la única forma para hacer prosperar 
al país. La única diferencia era· que los que mandaban ahora eran las negros. -

El manda del gobierno seguía estando en manos de los militares, quie 
nes solo se dedicaban a amasar grandes riquezas y sin que nadie les pudiera po·: 
ner un alto ya que las leyes no existían para ellos. 

Las inquietudes de los generales empezaron a manifestarse, las suble· 
vociones se multiplicaron y al poco tiempo Dessalines moría en una emboscada en 
1006. . 

Corno se vé esta fué la forma de cerno un pueblo logró su indepen- -
dencia, la tragedia se manifestó en todo momento probablemente por el odio tan 
grande entre las diferentes clases sociales y la diferencia de clases étnicas, --- · 
A partir de este momento se colocó en el sligundo país americano en lograr su -
emancipación del yugo colonial, abriendo el camino para las futuras independen
cicis de hispanoaméri·ca, 



CONCLUSIONES 

Espana habla descubierto y conquistado ~I Caribe, pero al poco tiempo• 
sus colonias fueron invadidas por naciones como: Francia, Inglaterra y Holanda, -
lo c~I ocasiaió serios trostorn~ a la Carona Espanola. 

El Caribe por su posición geográfica y su abundancia en riquezas na 
turales atrajo lo codicia de los principales imperios europeas de los siglos XVI : 
XVII y XVIII, los cuales causaron una serie de luchas que podríamos diferenciar 
en tres aspee!~ primero, la lucha de los imperios contra los naturales para 
arrebatarles estos terriforios; segundo, los luchas entre los imperios para ootener la -
preponderancia en estas tierras; tercero, las luchas de la sociedad oprimida del-: 
Caribe, por obtener su libertad frente a estos imperios. (117), 

El aniquilamiento del indio y la falta de manos para el trabajo en -
los campos inició el comercio negro, su entrada se efectuó en grandes cantidades 
al grado de que llegaron a ocupar el 99% de la pdilación de la isla. Esto trajo·-· 
como consecuencia el aumento de la economía no solo en la isla sino en lo me
trópoli. La esclavitud y los molos tratos a los que fueron sometidos formó el des 
contento en las mases negras, ademós las nuevas ideas de independencia que se: 
habían dado en los colonias inglesas y en la Revolución Francesa empezaron a -
germinar entre la población. La inconformidad de la sociedad era latente, la -
conciencia de la burguesía colonial, la de los mulatos y los negros se despertó, -
desot6ndose una lucha general contra el absolutismo comercial de la burguesía me 
tropolitana, para el logro de las aspiraciones de igualdad socio! de los mulatos : 
y de libertad de los esclavos. En general se puede decir que la Revolución• Haitio 
na tiene características como: el antiesclavismo, anticapitalismo y anticolo'niali~ 
.mo. 

la idea de libertad se manifestó más latente cuando la misma Asam
blea Legislativa del 29 de noviembre de 1791 daba un imonifiesto· propuesto por-

:;· ... ; º' ·~ ,.,e,; .,., .,~: .;¡"; ~:~.~:;" C· , .• 
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Condorcet, a todos los pueblos oprimidos, ofreciendo su ayudo para todos aque
llos que quisieran recobrar su libertad, Bojo estas circunstancias se efectuaron • 
los sublevaciones de esclavos que desde principios del siglo XVII habían empeza 
da en las montañas, éstas tendieron a tomar fuerzo y amplitud, hasta sacudir er 
orden y la sociedad colonial. -

Uno realidad latente de suma importancia es creer firmemente que si 
el criolla no hubiera te-nido ya firmes sus convicciones e ideas de libertad cuañ 
do se efectuó la Revolución Francesa, de nodo hubieran servido los postulados .: 
que se daban en dicha Revolución para efectuar los movimientos de independen·· 
cia. Durante ílnes del siglo XVIII y principios del XIX Haití fue la que más li 
teratura revolucionaria recibió y se convirtió en materia latente de guerra para-: 
los propios franceses. Francia que había omitido tanta requisitoria en contra de 
la tiranía, recibió el rechazo del yugo que implantó durante tantos años al pue: 
blo haitiano. 

La gran literatura revolucionaria enaltecedora de la política francesa 
sirvió para los dictadores de la Revolución Haitiana, al igual que lo influencia • 
de Napoleón que predicaba la ruina de los iiranos, pera que uno vez en la cús 
pide se instaló como gran autócrata y he aquí la paradoja histórica de los gran: 
des emancipadores haitianos quienes aborreciendo a Napoleón fueron muy buenas 
seguidores de su autocratismo, como Dessalines y Christophe que no tardaron en· 
nombrarse emperadores, 

Un pequeño grupo integrado por mulatos y negros educados y cultos, 
empezaron o asimilar las ideas políticas y sociales de la R_evolución Francesa, pero 
ellos utilizaran esas ideas para lograr una igualdad ante los blancos pero no para 
ayudar a los esclavos. Esto se puede considerar como el inicio de difusión de • 
las ideas revolucionarias, primero en la isla y más tarde en toda América, 

El gobierno español procuró siempre que las ideas revolucionarios no 
entraran a sus colonias y en muchas ocasiones prestaron ayuda dentro de Soint .: 
Domingue para sofocar dichos movimientos. Sin embargo, esto no se pudo evitar 
más aún cuando los mismos ingleses empezaron a sacar provecha de ésta situación
ya que sus fines eran apoderarse de toda la isla. 

Es importante hacer notat que la Independencia Haitiana se distinguió 
porque fue realizada por negros que pertenecían a la sociedad más baja, y sus • 
propósitos eran de obtener su libertad. Mientras que las independencias de hispa 
niamérica eran efectuadas por los criollos que pertenecian a la sociedad media y 
acomodaba en muchas ocasiones, pero que peleaban por la obtención de los pues 
tos públicos. -
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El grito desesperado del negro fué de libertad y mucho tiempo después 
fué de independencia a causo de las injusticias cometidos por Napoleón. la in 
vasión napoléonica impulsado por su ambición determinó el derrumbe del gobierño 
de 1oussaint que había dada la libertod a los negros y que ahora estos no esta·· 
bon dispuestos a perder. 

Las injusticias de los franceses formó la alianza revolucionaria de los 
antiguos esclavos con los mulatos que lucharon por los ob¡etivos revolucionarios • 
conquistados on 1804 cuando Dessalines proclamó la independencia y creó el,Esta 
do Haiti~no. · · · 

los cambios que trajo la independencia dentro de Haití en los aspee 
tos socio! y económico fueron notorios, como por ejemplo: Los exesclavos que -. 
habían participado como militares en la guerra de independencia, tomaron las ·
riendas del gobierno, colocándose como la autoridad máxima y adjudicándose tí· 
tulos de nobleza como los tradiciones europeas, se repartieron las tierras y ·
las haciendas que habían pertenecido a los blancos, Es decir que después de lo 
independencia los negros se convirtieron en el sector dirigente, -

Al finalizar las guerras de independencia se produjo una crisis econó 
mica; les campos de coila habián quedado destruidos. Es por eso que despÚés de la iñ": 
dependencia el país vivió del pequeño cultivo, pero para aumentar esta produc
ción se implantó el sistema de cultivo anterior, es decir el estoblecimiento de • 
trabajos forzados, la prohibición al negro de salir de las plantaciones etc. y con 
éste sistema se fueron formando los latifundios que se convirtieron en tierras ,ex-.: 
ploilldos porque el negro inconforme con éste sistema retornó a los montoñas. A_ 
partir de lste momento se fonnó uno sociedad dual: el latifundisto y el peque· 
ño campesino. 

El significado histórico de éito independencia se deiará sentir m6s • 
tarde en el resto del continente, ejemplo que tomarán los emancipadores como - . 
·Bolívar y Mirando. Tomando muy en cuenta los descootentos que ya existían •• 
~n t!)das la$ colonias hispanas. 
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(89) Arciniegas, op. cit. p. 319, 

(90) Prince Mars1 Jean, La República de Haití y la República de Santo Do-
mingo, p. 39. 

(91) Dr. Richet, Charles, Historia Univenal, p. 565. 

(92) Pirenne, ap. cit. t. IV, p. 123. 

(9~ Vida! y Saura, Fulgencia, Haití primer Estado negro, p. 106, 

(94) Franco, op. cit, p. 225. 

(95) Vida! y Saura, op. cit, p. 114, 

(96)' Córdova, op. cit. p. 201 

(97) Franco, op. cit, p. 282. 

(98) Cordero, op. cit. p. 32. 

(99) lbid, p. 34, 

(100) Franco, op. cit, p. 290. 

(101) Bosch, op. cit. p. 441. 

(102) !bid, p. 445. 
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(104) lbid, p. 75. 
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